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EDITORIAL 

Desmantelan el 
programa Hipatía 

cuando nace la LOGSE 

ENSÁBAMOS, ingenuamente, al- 
gunos bibliotecarios, que la aplica- 
ción de la LOGSE supondría un 
refuerzo importante en la progresi- - va implantación de la biblioteca en 

los centros educativos de ámbito no universitario. 
Al leer el Diseño Curricular Base, observamos có- 
mo repetidamente se habla de "asegurar la cons- 
trucción de aprendizajes significativos" desterran- 
do los repetitivos. Los alumnos debían realizar 
esos aprendizajes "por sí solos", siendo capaces 
de aprender a aprender, en consecuencia, saber 
utilizar de forma autónoma y crítica las principales 
fuentes de información existentes en su entorno. 
Nosotros, crédulos, veíamos en todo ello la inelu- 
dible función de la biblioteca. Pero visto lo ocurri- 
do estos últimos meses en Canarias, donde la 
Consejería de Educación se ha cargado el Pro- 
grama Hipatía (al desmantelar el Centro Coordi- 
nador que lo sustentaba, sin ninguna evaluación 
previa), pensamos que más que con un pan bajo 
el brazo, la LOGSE ha nacido con una afilada na- 
vaja albaceteña. A los hechos nos remitimos: no 
estamos exagerando. 

Las razones esgrimidas para este cierre son, 
desde luego, el mejor exponente para calibrar la 
profunda ignorancia, en lo referente a bibliotecas 
escolares, de algunos de nuestros políticos edu- 
cativos. Que un Consejero de Educación, por tan- 
to responsable de la aplicación de la LOGSE, de- 
clare públicamente que, para conseguir los 
objetivos del Programa Hipatía, "hay otros medios 
que suponen un menor coste como la formación 

del profesorado y la creación de bibliotecas en el 
aula", es para llorar. Esta autoridad educativa, 
que suprime de un plumazo (sin ninguna consulta 
técnica) el programa más modélico de la biblio- 
teca escolar en España, todavía no sabe (ni se 
preocupa de saber) los principios biblioteconómi- 
cos más básicos: las diferentes funciones asigna- 
das desde hace ya unas cuantas décadas a la bi- 
blioteca de aula y a la biblioteca central en un 
centro educativo, sobre todo si es de enseñanzas 
medias, y que todo centro coordinador supone 
una ahorro económico y de recursos humanos, 
una racionalización de tareas ('conocen un sólo 
ejemplo en toda Europa de alguna una red de bi- 
bliotecas que funcione sin centro coordinador?). 
¡Ante cuánta desidia (mezclada de arrogancia) 
nos encontramos quienes intentamos la implanta- 
ción de la biblioteca escolar, esto es, la creación 
de hábitos lectores y la ampliación del acceso a 
distintas fuentes de información! 

Si se considera que siete comisiones de servi- 
cios para atender treinta bibliotecas de institutos 
es un despilfarro (como insinúan), por favor, que 
lo digan claramente para saber a qué atenernos y 
ante qué LOGSE nos encontramos. Si la política 
bibliotecaria en el ámbito educativo va a limitarse 
a enviar unos cajones de libros a los centros y, 
de Pascuas a Ramos, invitar a un grupo de escri- 
tores a que narren un cuento en la escuela o en 
el instituto, entonces, para ese viaje, no se nece- 
sitan alforjas ni LOGSEs. Ya hemos hecho ese 
viaje que no conduce a ningún sitio: es el de 
siempre. 
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' REVISTA DE PRENSA CANARIA SOBRE EL PROGRAMA HIPATIA  !2 

Paraqueelviento no 
se lleve laspalabras 

Presentamos a nuestros lectores unos extractos de las noticias aparecidas en la prensa 
canaria, durante los meses de junio y julio, referentes al Programa Hipatía y el cierre de 

su Centro Coordinador. Con ello, el Programa está sentenciado. 
En próximos números seguiremos informando. 

4deiunio Los profesores bibliotecarios que inte- 
gran el Programa Hipatía han mostra- 

I do su preocupación ante la anunciada 
reestructuración que sufrirá este proyecto, según les notificó el 
propio director general de Ordenación Educativa, José Fernán- 
dez González. Las siete comisiones de servicio que funcionan 
en la actualidad quedarán reducidas a tres: una se quedará en 
el centro de Las Palmas, otra en el de Canta Cruz de Tenerife y 
la tercera se instalará en la Consejena de Educación. Asimis- 
mo, el centro coordinador de este programa será clausurado. 
(...) Para estos docentes, lo que no tiene sentido es que la Con- 
sejería insista en afirmar que los programas Únicamente serán 
reestructurados, "cuando de lo que trata es de acabar con elios, 
y si no que explique qué planes alternativos a los elaborados 
por este programa, en los que es necesario el centro coordina- 
dor y la dotación de personal para atender los servicios que es- 
te presta, piensa desarrollar esa Dirección General para alcan- 
zar los objetivos específicos que ha logrado este colectivo". C..) 
Cana& 

El consejero de Educación, José Anto- 6 de i u n i 0 nio García Déniz, ha asegurado que no - 
1 se "desmantelarán" los programas de 

innovación pedagógica. Lo único que vamos a cambiar es la fi- 
losofía de actuación del profesorado, al que queremos vincular 
de una forma más directa con los centros, señala el consejero. 
Asimismo, puntualiza García Déniz que se va a huir de estos 
"gabinetes de élite, el docente que integra estos programas, 11á- 
mese Abaco, Educación Compensatoria o Hipatía tendrá que 
trasladarse a aquellos puntos o zonas en las que sean más ne- 
cesarios, y de esta forma se conseguirá que el maestro que esté 
impartiendo las clases se sienta más seguro y cuente con un 
mayor apoyo". 
Para Garda Déniz, "quizás a muchos profesores lo que no les 
interesa es dejar las capitales y tener que ocuparse de deterrni- 
nados centros más alejados como Icod de Los Vinos o Arucas". 
A partir del próximo curso, las plazas que establezca la Conse- 
jería de Educación para estos puestos de apoyo y de formación 
del profesorado "se colocarán cerca de los centros que necesi- 
ten estas ayudas". 
En este sentido, el consejero de Educación ha indicado que de- 
trás "del alboroto" que se ha generado entre los componentes 
de estos programas de innovación educativa "me pregunto si 
no se esconderá el deseo de mantener a toda costa ese puesto 
de trabajo" [l]. 
(...) Por otra parte, la Comisión de Seguimiento de Gran Cana- 

ria, que agrupa a todos los profesores bibliotecarios del pro- 
grama Hipatía han insistido en la necesidad de recibir una res- 
puesta "mucho más concreta con respecto al futuro inmediato 
de este programa". Para los integrantes de Hipatía, la Conseje- 
na continúa hablando de un cambio de filosofía, "pero no ex- 
plica qué planes alternativos a los elaborados por este progra- 
ma piensa desarrollar para alcanzar los objetivos específicos 
que ha logrado Hipatia y además contando con mucho menos 
personal". C..) 
Canarias 

El director general de Maiaai e In- 1 0 de j u n i 0 novación Educativa, José Fernán- 
dez, negó ayer que la reestructura- 

ción de los programas de nuevas tecnologías y fomento de la 
lectura, Abaco e Hipatía, respectivamente, suponga su des- 
mantelamiento, al tiempo que acusó a los equipos de los cita- 
dos programas y a la Junta de Personal Docente de tergiversar 
el tema. Aunque se mostró dispuesto a dialogar sobre el asun- 
to con los equipos afectados, José Fernández añadió, sin em- 
bargo, que la reestructuración es definitiva e i~egociable, ya 
que "la política educativa no se negocia". 
"La Consejería de Educación", dijo José Femández, "está legiti- 
mada para diseñar su política educativa y las acciones que van 
a llevar a cabo cada uno de sus miembros en los servicios cen- 
trales". (...) 
La Provincia 

José Antonio Garda Déniz afirm6 1 2 de j u n i 0 ayer rotundamente que los progra- 
mas de apoyo superpuestos al siste- . . . . 

ma escolar "no han funcionado, remitiéndonos a datos objeti- 
vos". García Déniz añadió que ésa es la razón de la reestructu- 
ración y descentralización de los programas Abaco, Hipatía y 
Educación Compensatona. "Hay que apostar por la innovación 
y el cambio cuando las cosas no funcionan", indicó el conseje- 
ro. 
(...) En cuanto a Hipatía, el consejero de Educación dijo que 
"no me vale si no es extensible a todo el sistema educativo y, 
no podemos soportar el coste de un programa que sólo atiende 
a un número limitado de alumnos. Hay otros medios para 
conseguir los objetivos de este programa que suponen un me- 
nor coste, como la formación del profesorado y la creación de 
bibliotecas en el aula, que lleguen a los 300.000 alumnos del 
sistema y no sólo a 2.000" 121. C..) 
La Provincia 
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PLANO 1 
- - - 

REVISTA DE PRENSA CANARIA SOBRE EL PROGRAMA H I P A T I A  

Los profesores-bibliotecarioc de los de j U n i O centros adscritos al Programa Hipa- 
tía, en las dos provincias canarias, 

han mostrado su disconformidad con la decisión adoptada por 
la Dirección General de Ordenación Educativa con la que se 
pretende el desmantelamiento de dicho programa, cuyo objeti- 
vo fundamental es hacer de las bibliotecas una herramienta 
imprescindible en la educación y, por lo tanto, la formación de 
lectores polivalentes con el fin de conseguir el pleno desarrollo 
de la personalidad del alumno, la adquisición de hábitos inte- 
lectuales y técnicas de trabajo y, por consiguiente, la asimila- 
ción de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, histó- 
ricos y estéticos. 
Ante la decisión unilateral adoptada por la Consejería de Educa- 
ción en lo referente a la reestructuración del programa, el amplio 
colectivo que ha trabajado durante años en el mismo asume ínte- 
gramente la labor desarrollada y manifiesta su oposiaón a la pos- 
tura impositiva adoptada por la citada Consejería, afirman los 
profesores "máxime si se tiene en cuenta que por parte del centro 
coordinador del programa no ha existido jamás una postura anti- 
dialogante, ni de mantener a toda costa ese puesto de trabajo". En 
este sentido, las comisiones de c;eguuniento, tanto de Tenerife co- 
mo de Gran Canaria, han mostrado su indignación ante la actitud 
adoptada por Educación, puesto que consideran que el Programa 
Hipatía no sólo debe seguir existiendo sino que, ante todo, debe 
mantener y mejorar su estructura actual, ya que con él se facilita y 
racionaliza el gasto que los centros efectúan en la compra de mate 
rial documental, no sólo de libros, sino de vídeos, discos, etcétera, 
al márgen de que los resultados obtenidos hasta el momentos de- 
muestran que tanto los centros adscritos al programa como los tu- 
telados han prestado un beneficioso servicio a sus alumnos, el cual 
ce pone de manifiesto en la ampliación de las superficies de las bi- 
bliotecas por el aumento de su w, el inmmento sustanaai del 
volumen de préstamos, la realización de actividades impulsadas 
desde los propios colegios y desde el Cenhn Coordinador, ubicado 
en Las Palmas, y la plena integraaón del alumno en la actividad 
cultural y académica de cada instituto en sí. (...) 
El D h  

20 de junio EI Consejo Escolar y la Asociación de 
Padres de Alumnos del instituto de 

Tafira han exigido la continuidad del programa Hipatía de fo- 
mento de lectura y manifestaron su rechazo por la reestructu- 
ración del mismo, ya que su "eficacia está demostrada con he- 
chos". 
Según el Consejo Escolar, el funcionamiento de la biblioteca del 
centro a lo largo de los tres años que lleva participando en el pro- 
grama "ha experimentado cambios espectaculares y positivos, 
tanto en lo que se refiere a su organkación y al tratamiento técni- 
co de los fondos, como a la utili7ación de los mismos por los 
alumnos". En este sentido, el Consejo señala que desde el curso 
1988-89 el índice de lectura en el centro ha aumentado un 400 por 
ciento, pasando los préstamos de libros de una media de 0'3 li- 
bros por alumno y año en 1989 a 9'5 en el curso actual. 
También indica el Consejo Escolar que la biblioteca se ha convert- 
ido en un foco dinami7ador de la actividad del instituto y en un 
"elemento potenciador de una educación más cn'tica y diversifica- 
da, en consonancia con las directrices de la reforma educativa". 
(...) Por su parte, la APA del instituto indicó su convencimiento 
de que el programa Hipatía funciona y "estamos orgullosos de 
ver el alcance y el progreso que ha significado para nuestros hijos 
la integraaón de la lectura y otros trabajos, por lo que *ría una 
pena que ésto se viniera abajo. Pensamos que lo que el director 
general de Ordenación Educativa llama reforma es una forma de 

hacer fracasar este programa". La Pro- 3 de iulio vincia 
I En relación con el programa ypatía y la 

LOGSE, jcómo pretende la Consejena de Educación de este sa- 
crosanto Gobierno imbricar a todos los profesores y mantener- 
nos activos en cuanto a la implantación de la LOGSE cuando 
por otra parte uno de los pocos programas que ha logrado 
mantener viva la llama de alimentar los centros y dinamizarlos 
se lo cargan? Que no nos vengan con el cuento, muy recumdo 
siempre, de que no hay presupuesto, que no hay dinero, que 
es un recorte, cuando un programa como éste, al Gobierno, ha- 
blando en cifras contantes y sonantes, le ha costado cinco du- 
ros, es decir, se han gastado menos en este programa en cuatro 
aiios que lleva implantado que en algunos sueldos de  estos 
asesores atípicos que se han creado y que realmente no sirven 
para nada. jQu6 alternativa nos dan al profesorado para movi- 
lizar a estos centros? Es muy triste que bibliotecas como hemos 
visto en los centros asociados, alrededor de treinta, que perte- 
necen a este programa, de repente vayan a caer en un maras- 
mo y en una atonía y convertirse en meros almacenes de  li- 
bros. Espero respuesta. &narias (unea directa) 

1 5 de j u 1 io L. recién constituída mataforma en de- 
fensa del programa Hipatía (31 mostró 

ayer su repulsa por la orden de cierre del centro coordinador 
de bibliotecas, sin haber evaluado previamente el funciona- 
miento del mismo ni discutir con los sectores implicados cuál 
va a ser el futuro plan de actuación que pretende la Consejería 
de Educación. 
L.) La Plataforma añadió que la actuaaón de la Consepría con 
respecto a la recstructuraaón de Hipatía es "inexplicable y contra- 
dictoria, ya que por un lado dedara a una federación de APAs que 
el programa ha funcionado y por otro lado se ordena al equipo 
que cierre el centra coordinador". En este sentido, la Plataforma 
exige que se convoque una mem técnica para discutir cuáles son 
los criterios de reestructuraaón del programa y estudiar el tema 
con todos los sectores implicados en el mismo, que permita anali- 
zar 10s trabajos realizados y los futuros planes de actuación. 
"Hablar de restructuración sin atenerse a la evaluación del progra- 
m " ,  dip un portavoz, "es un planteamicnto irresponsable y peli- 
groso. La Consejería no tiene en estos momentos ningún plan de 
actuación sobre cl tema y está improvisando". Los miembros de la 
Plataforma solicitarán la intervención del Diputado del Común pa- 
ra que "evite que desaparezcan las bibliotecas de los centros'', se 
gún dedaró en la rueda de prensa uno de los representantes. 

La Provincia 

21 dejulio ~puestaanopartciparencuaiquier 
conflicto relacionado con la Educación, 

pues me parece haberle dado a ese sector fundamental de  la 
sociedad varios años de mi vida, con absoluta dedicación y en- 
trega, no he podido callar más ante los acontecimientos que se 
han ido sucediendo en estos últimos meses. C..) En cuanto a la 
práctica desaparición del Programa Hipatía, dedicado al fo- 
mento de la lectura entre los estudiantes y a obtener el rendi- 
miento máximo de las bibliotecas, es otra de las víctimas de las 
directrices emanadas de la Consejería de Educación. jCe ha re- 
alizado un estudio serio del rendimiento de esta actividad en 
los Centros donde se ha implantado? jCe conoce bien el Pro- 
grama? ¿!% ha valorado debidamente el enorme esfuerzo reali- 
zado por las personas vinculadas a él? Es interesante hacer 
constar que el citado Programa daba prioridad a los centros 
ubicados en zonas deprimidas.( ... ) Ana Rosa Corrales Zumba- 
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REVISTA DE PRENSA CANARIA SOBRE EL PROGRAMA HIPATIA 

Notas de la Redacción: 
[l] Las siete personas que estaban en comisión de servicios 
en el Centro Coordinador han vuelto a sus respectivos cen- 
tros educativos. Ninguna acepta la posibilidad de seguir en 
las tres a las que se ha reducido. Por lo que respecta a los 24 
coordinadores que integraban Abaco, todos han optado por 
volver a la escuela. 
[2] El Programa Hipatía no alcanzó a 2.000 alumnos, como 
indica el bienintencionado Consejero de Educación, sino a 
26.475 y 1.954 profesores, como puede verse en la Tabla re- 
sumen que presentamos. 
[3] La Plataforma en defensa del Programa Hipatía, consti- 
tuida el pasado 11 de junio, agrupa a sindicatos (CC.OO., 
UGT, STEC), APAs, Profesores-bibliotecarios, Asociación 
Canaria de Amigos de las Bibliotecas (ASCABI), alumnos, 
profesores y directores de centros, miembros de Bibliotecas 
Universitarias y Públicas, y coordinadores del Programa. 
I I 

Para más infiwmarión 
Para solicitar iiiiís inti)rinación sobrc cl Progrania Hipa- 
tía. niuestras de solidaridad ..., dirigirse al Colegio dc 
Doctore5 y 1.icericiudos. c l  Obispo Rabad6n. no 13. 
35003 Las Palmas. 

B I B L I O G R A F I A  

Proyecto Hipatía, Educación y Biblioteca, 1990, no 7, 
p. 71. 
Reestrucruración de las bibliotecas escolares: el ejem- 
plo "Hipatía". Educación y Biblioteca, 1990, no 8, pp. 
62-64. 
Orden de 23 de mayo de 1990, por la que se autoriza 
el desarrollo del proyecto "Hipatía" para la organiza- 
ción y fomento del uso de las bibliotecas en las ense- 
ñanzas no universitcirias, y se integra en el Programa 
de Innovación Educativa, Educación y Biblioteca, 
1991, no 15, pp. 16-17. 
Una hora más en Canarias: Programa Hipatía, Edu- 
cación y Biblioteca, 1991, no 15, pp. 32-40. 
Las fonorecas en la enseñanza: Programa Hipatía, 
Educación y Biblioteca, 1992. no 26, pp. 45-47. 
Canarias, una hora menos: la Consejería de Educa- 
ción pretende dejar en paro al Programa Hipatía, 
Educación y Biblioteca, 1992, no 29, p. 18. 

SITUACION CURSO 
INICIAL 88/89 

Número do Centros 3 

Número de Alumnos 1.375 

Número de Profesores 68 

Locales (metros cuadrados) (2) 60 54 

Fondos (3) 13.944 

Registros Manuales ( S )  10 100 

Número de Actividades (1) 

Seminarios con actividades 1 16 

CURSO CURSO CURSO 
89/90 90/91 91/92 

10 20 20 

6.872 17.280 16.844 

426 1.227 1.262 

62 125 (4) Aumenta 

46.661 91.918 (4) Aumenta 

9 3 86 (4) Aumenta 

O 17 (4) (6) 24.101 

52 268 (4) Aumenta 

14.422 48.410 (4) Aumenta 

10 17 2 O 

30 118 123 

1) Incluimos toda aquella actividad realizada, por profesores, 
ilumnos o profesores bibliotecarios, realizada con resultados 
:fectivos que implique el fomento de lectura y de consulta do- 
:umental. No se incluyen las generadas por el Centro Coordi- 
iador ni las de la Biblioteca Cultural. 
2) Media de los centros de la comunidad. 
3) Sin datos. 
4) Estos datos se facilitarán en la Memoria anual correspondiente. 
5) Se incluyen los diez centros "tutelados". 
6) Número total de registros informatizados. El Centro Coor- 
linador dispone ya, pues, de esta base de datos para la catalo- 
;ación compartida. 
7) Datos aproximados. 
8) La encuesta que hemos realizado en la Comunidad, en el curso 
;7/88, da una media de préstamos por alumno y año, de 0,74. 
Durante el curso 9019 1, los centros aportan una niedia de 500.000 

#as. a los Consejos Asesores, esto es, gestiona 10.000.000 & pese- 
as. En el curso 91W esta cantidad aumenta (4). 

- Hasta la fecha, excluyendo a los centros "adscritos". 27 Consejos 
Escolares han solicitado la adscripción al Programa. 
- Los préstamos por alumno y aiío. han pasado de la citada media 
de 0.74 en el curso 87/88 a 3.1 en el curso 90191 en la;  20 centros 
"adscritos", con lo que se han increnientado los pdstamos en más 
de un 400 por cien. En el curso 91/92. esta media aumenta (4). 
- El centro coordinador, que parte de cero, dispone actualmente de 
15.000 documentos, de los que están registrados actualniente unos 
8.5000 y ya ha realizado, en el presente curso. más dc 10.000 pds- 
tamos. Para alcanzar los objetivos óptimos del h ~ r a m a  se preci- 
san'an unos 70.000 documentos en Diciembre del 92, de los cuales, 
unos 30.000 deberán estar registrados informáticamente y por tanto 
disponibles en la biblioteca de préstamo. 
- Los fondos documentales estaban sin registrar, sin clasificar o 
con CDU arbitraria e incluso sin sellar. En el curso 90191 están 
clasificados el 67 %. Actualmente lo estan el 100 8. 
- Existen 20 centros infom~atizados. muchos de los cuales utilizan 
este medio para iniciar, desde cero, el registro de sus fondos. 
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SIMULADOR INFORMÁTICO DE NA VEGACIÓN A VELA 

Para los que están familiariza- 
dos con juegos de ordenador, 
este programa les resultará muy 
parecido a los llamados simula- 
dores de vuelo, donde la panta- 
lla reproduce fielmente la cabi- 
na de mandos de un avión; en 
realidad, la definición más acer- 
tada de El viaje de Colón es la 
de "simulador de navegación a 
vela". 

El objetivo del juego es llegar 
a América repitiendo el viaje de 
Colón, con una nave de caracte- 
rísticas similares a la nao Santa 
María. El jugador dispone de una 
pantalla con un panel de instni- 
mentos y un recuadro para seguir 
las evoluciones del barco (puede 
seleccionarse la visión desde ba- 
bor, estribor, proa y popa). 

Control de la nave 
Entre las principales acciones 

que el jugador debe realizar están: 
- Subir o bajar las velas (para 

aumentar la velocidad o capear 
un temporal). 

El viaje de Colón 

Programa. - Madrid : Mbonet : Quinto Centenah España, 
1991.- 1 disco (IBM PC) : son., d. + 1 manual. - (Lhea 10) 
Características del srstema: IBM AT o compatible; 640 1 
Kb de RAM. monitor VGA color; ratón; requiere instala- 
ción en d~sco duro 
ISBN 84-87509- 10-X 
1. América-Descubrimientos y exploraciones. 2. Juegos 
educativos. 
910.4(0.034) 

O 

- ~ohif icár  la posición de las velas y 
el timón (para orientar el rumbo y 
aprovechar el viento). 

- Reponer las ampolletas -relojes de 
arena- y realizar las anotaciones en el 
cuaderno de bitácora (operaciones ne- 
cesarias para elaborar la carta náutica 
y conocer la posición del barco). Este 
sistema de medición, que reproduce el 
nivel de conocimientos técnicos en la 
época de Colón, puede reforzarse utili- 
zando la ballestilla -instrumento para 
calcular la latitud-. Esta puede utilizar- 
se tanto de día (según la altura del sol) 
como de noche (según la posición de 
la estrella polar). 

- Fondear el ancla. 
- Adrizar la nave (en caso de tor- 

menta, utilizando un mástil que se ha- 
ya podido encontrar durante el viaje). 

- Pescar para aumentar la reserva de 
alimento. 

- Desembarcar (para lo cual es nece- 
sario conocer la profundidad del agua 
utilizando la sondaleza, fondear el an- 
cla y tener una idea aproximada de la 
situación, no vayamos a caer en una 
isla llena de caníbales). 

Otra de las opciones que ofrece el pro- 
grama es la de visualizar una serie de &- 

tos estadísticos, con el fin de conocer 
el estado de la nave y de la tripulación: 

- Estado de la nave (aparece infor- 
mación sobre la reserva de alimentos y 
bebida, estado del casco, y el nivel de 
rezumeo o cantidad de agua que entra 
en la nave). 

- Tripulación (se puede saber el ni- 
vel de descontento de los marineros 
-que en algunos casos puede desembo- 
car en un motín- o el número de enfer- 
mos, que si es muy alto puede provo- 
car el fin del juego). 

Tierra a la vista 
El fin del juego con éxito se produ- 

ce cuando se consigue llegar al desti- 
no. Sin embargo, hay múltiples facto- 
res que pueden truncar el viaje: que 
los enemigos capturen la nave, que 
entre demasiada agua, que el gusano 
de la madera -la broma- destruya el 
casco, que se agoten las provisiones, 
que encalle el barco o lo destruya un 
meteorito, que no se consiga superar 
un ciclón o una tormenta ... y lo que es 
más desmoralizante, que aún superan- 
do todas las dificultades, se desembar- 
que en algún lugar al que nunca lleg6 
Colón. 

L 
El programa se acompaña 

\ con un librito de instrucciones ,, 
para manejar la nave, comple- 
tado con una serie de informa- C/ 
ciones adicionales (nociones 
básicas de navegación y astro- 
nomía, datos sobre la vida y el 5 - 
viaje de Colón, resumen cro- 
nológico de los cuatro viajes, <' 
etcétera). Estos datos son muy e 
útiles para responder a las 5 ,  
múltiples preguntas que el L 
programa va haciendo al juga- 
dor, todas ellas relativas a la 
vida de Colón y al viaje. 

¿Un juego de niños? 
El grado de dificultad de la 

navegación puede seleccionar- 
se eligiendo el tipo de vientos y 
comentes (normales, inestables 
o muy inestables). LA carátula 
indica que el programa es ade- 
cuado para "lobos de mar" de 
10 a 100 años. En principio, 
conseguir controlar toda la arn- 
plia gama de instrumentos y 
evitar la no menos amplia reta- 
híla de peligros no es tarea fá- 

cil; aunque en este sentido, es muy 
probable que las nuevas generaciones 
dejen asombrados a los mayores por 
su facilidad para manejarlo. Así todo, 
el nivel de dificultad de las preguntas 
que bombardean constantemente al ju- 
gador es bastante elevado. 

En cuanto a sus valores didácticos, 
hay que destacar el especial tratamien- 
to de la terminología utilizada (seguro 
que a ningún jugador se olvidará de 
donde viene la palabra "broma"). Ade- 
más, ayuda a entender, más que gráfi- 
camente, los numerosos obstáculos 
que una empresa como el descubri- 
miento de América tenía que superar. 

Para instalar el programa es nece- 
sario disponer de un ordenar IBM AT 
o compatible, con 4 Megabytes libres 
en el disco duro, ;unos 547.000 hytes 
libres en lu memoriu! y monitor V G A  
color. Es también muy recomendable 
disponer de ratón. El programa puede 
adquirirse en grandes almacenes, algu- 
nas librerías y tiendas de informática 
por unas 7.000 ptas. --- 

BENJAM~N CABALEIRO 
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LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

LEER ES CRECER 
Proyecto mexicano para el fomento 

del hábito lector infantil 
Con el objetivo genemi y último de fo- 

mentar el hábito y el gusto de la lectura 
en los niños, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes de México editó en 
1989 una serie de materiales presentando 
un conjunto de actividades que conkibu- 
yeran a la educación informal de los ni- 
ños. Estos materiales se referían a cuatro 
talleres: Cómo compartir mis investi- 
gaciones, Cómo nace un libro, Cómo 
hacer una minienciclopedia y Hacia 
los libros: actividades para fomentar 
el gusto n la lectura en los niños. 

En palabm de la autora, Silvia Dubo- 
voy, "cada uno de los talleres se ha subdi- 
vidido en un número variable de sesiones 
que no deben entenderse como estrictas 
unidades didácticas o clases de carácter 
escolar. sino como fases graduales de una 
acción educativa que combina la lectura 
con la práctica de diversas manualidades. 
Se trata miks de actividades y juegos, que 
de lecciones académicas". 

"La puesta en práctica de las activida- 
des no requiere formación pedagógica 
especializada por parte del conductor. 
Basta con que la persona encargada de 
coordinar y orientar los mbajos de los 
niños tenga verdadero interés en contr- 
buir a la educación infantil y prepare, 
cuidadosamente, todas y cada una de las 
sesiones tal como se explica en estos 
textos guía. Las personas que participan 
en calidad de conductores pueden ser 
maesms de primaria, enfermeras, traba- 
jadores sociales. alfabetizadores, psicó- 
logos o simplemente voluntarios intere 
sados en la educación infantil. 

"Por otra parte, los talleres están 
preparados para que su desarrollo y 

aplicación puedan llevarse a cabo tan- 
to en las bibliotecas (públicas, escola- 
res y privadas) y escuelas, como en 
clínicas, hospitales, centros culturales, 
centros de integración, etcétera." 

Objetivos de los talleres 
Para cada taller se han editado dos 

volúmenes. Uno es el cuaderno de tra- 
bajo del niño y otro, el niódulo del 
conductor o guía didáctica, fruto de la 
experiencia en este tipo de actividades 
de Dubovoy. En él se presentan indi- 
caciones referentes a los objetivos y 
materiales, dinámicas o juegos con las 
actividades sugeridas, contrrlidos don- 
de se recogen informaciones sintéti- 
cas, recuadros con recomendaciones 
pedagógicas y didácticas, más apéndi- 
ces y bibliografía. 

* Cómo compartir mis investigacio- 
nes: taller que se desarrolla en diez se- 
siones y tiene como objetivos el que 
los niños realicen investigaciones so- 
bre temas de su interds personal, que 
las expresen en alguna forma plástica 
de su elección, que diseñen y lleven a 
cabo exposiciones efímeras basadas en 
sus lecturas e investigaciones, que 
aprendan a apreciar el valor del trabajo 
realizado en equipo y que compartan 
con los demás compañeros tanto sus 
dificultades como sus logros en la 
realización de investigaciones y expre- 
siones plásticas. 

* Cómo hacer una minienciclope- 
dia: en catorce sesiones se pretende 
que los niños estimen el valor infor- 
mativo y la gran utilidad que repre- 
senta para ellos una enciclopedia, ma- 

nejen correcta y ágilmente una o varias 
.'de ellas, diseñen y realicen su propia mi- 
nienciclopedia, con ba.e en los conoci- 
mientos adquiridos en el uso de una o 
varias enciclopedias impresas, reconoz- 
can la importancia del tnbajo en equipo 
y compartan tanto las satisfaciones m 
mo los esfueaos con sus compañeros. 

* Hacia los libros: su contenido no 
se expone en forma de sesiones sino 
que se presenta por medio de 329 fi- 
chas agrupadas en cinco áreas o series 
de actividades: dinámicas (de presen- 
tación, integración y cierre), activida- 
des de preescolar, actividades de con- 
sulta e investigación, actividades de 
expresión artística y actividades re- 
creativas. Su objetivo es promover el 
hábito y la afición de leer pero impul- 
sando siempre su propia curiosidad, 
imaginación y creatividad. En cada fi- 
cha se incluyen los objetivos específi- 
cos y la edad de los niños, así como la 
duración, el título, el desarrollo de la 
actividad y los materiales para cada 
una de ellas, además de sugerencias. 

En España estos materiales son dis- 
tribuidos por L' Alebrije 

C/ Mayor de Sarriá, 72 
080 17 Barcelona 

y fax: (93) 204.60.02 

Para más iriformación: 
Lic. Victoria E. PPrez de León 
Educal. S.A. de C. V. 
Av. Ccylin. 450 
Col. Euzhiidi 
02660 MCsico, D. F. 

556.88.32 Ext. 100 y 101 

Cómo fomentar el hábito de la lectura en los niños 
La educación, en su sentido más profundo, nos remite a un 

doble proceso vital: el cultivo y la crianza; es decir, el perfeccio- 
namiento de las capacidades que hay en el ser 
humano. A su vez, las ideas de cultivo y crianza 
conllevan las acciones de sembrar y crecer. 

Pues bien, pocos recursos educativos propi- 
cian una siembra tan fértil y un crecimiento tan 
enriquecedor como la fomacibn del hábito de la 
lectura, formación que puede y debe iniciarse 
en la niñez. En el proyecto Leer es crecer, la re- 

ferencia bhsica no son los libros de texto que los niños manejan 
como parte del sistema de la educación formal. Por el contrario, 
nos proponemos estimular la lectura voluntaria, libre y gustosa, la 

que alimenta y al mismo tiempo responde a las curiosidades, in- 
tereses y aficiones de los niños lectores. El proyecto conforma un 
conjunto de dinámicas de grupo, manualidades artesanales y j u e  
gos artísticos que han sido planeados en forma, no propiamente 
de cursos, sino de talleres. Se trata de un proceso de enseñanza- 
aprendizaje esencialmente activo y de participación, cuyos verda- 
deros protagonistas son los educandos, aunque corresponde al 
coordinador el importante papel de acercar y orientar. De ahi que 
para designar esta trama de actividades, a la vez educadoras y 
recreativas, hayamos recurrido a un lema que sintetiza su sentido 
y su propósito: Leer es crecer. 
Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (México) 
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- - -  
- - - - - -  e2 MUNDO EDITORIAL 

El curso ha comenzado este año con la aplicación de la LOGSE y con nuevos libros es- 
colares. ¿Cómo son estos libros? ¿Qué parecidos o diferencias tienen con los anterio- 
res a la Ley? Hemos preguntado a editores de libros de texto sobre el criterio y 
características de los nuevos materiales. Sus respuestas, inevitablemente breves, dan 
sin embargo una idea precisa del espíritu que ha orientado su proyecto editorial. 

Libros para la reforma 
Para el curso 199211993, las editoriales de La biblioteca escolar está adquiriendo una C/ 

1 
libros de texto han presentado nuevos ma- 

2 
relevancia pedagógica cada día más impor- 

teriales para su uso en el aula coincidiendo tante. 
con la implantación de la Reforma educa- 

libros de texto? 

6 
;Son compatibles la biblioteca escolar y los 5 ,  

tiva. ;Cuáles son las características distin- 
tivas de su editorial? c 

Q 

2 
1 .- La intención que ha presidido la elaboración de los materiales curriculares de la Editorial son Carlos MVamora 
de tres tipos: Editorial EDEBÉ 
El Libro del alumno, en cuya redacción se han tenido algunas preocupaciones fundamentales: 
- Estructurar los aprendizajes en tomo a contenidos fundamentales que actúen como organizadores. 
- Establecer relaciones que lleven a perspectivas globales y aprendizajes significativos. 
- Plantear situaciones que inviten a la indagación, al conocimiento de los problemas humanos y so- 
ciales, a los interrogantes de sentido, y al compromiso. 
El Libro Guía, pensado para el nuevo papel del profesor, abundante en recursos y sugerencias, es- 
timulador de la creatividad, flexible y adaptable a las situaciones que s61o quien está en el aula 
puede percibir y atender con justeza. Ofrece ayuda para elaborar el Proyecto Cumcular, las Pro- 
gramaciones y el desarrollo de cada Unidad Didáctica. 
Los Materiales complementarios, para consolidar los aspectos instrumentales de las áreas de 
Lengua y Matemáticas, o como Cuadernos de campo que guían el acercamiento al entorno en el 
área de Conocimiento del medio. 

2.- Un currículo abierto necesita la biblioteca escolar. El libro de texto ha de suscitar curiosidades. 
llamar a la ampliación y la investigación. De él debe partir, con toda naturalidad, la más intensa in- 
vitación a entrar en la biblioteca. 

1 .- En primer lugar, nuestra concepción de un aprendizaje se basa en la diversidad de conocirnien- Ramón Akal 
tos y situaciones previas de los alumnos, en el desarrollo de capacidades, actitudes y procedimien- Editorial AKAL 
tos utilizables en distintos contextos y áreas, y no en la repetición mecánica de conceptos o activi- 
dades. Quiere decirse que el profesorla tiene una labor fundamental para organizar todo este 
conjunto de propuestas, para elegir su secuenciación y las más adecuadas a una realidad que sólo 
él o ella puede conocer. En suma, los materiales están al servicio del profesorado y no son meros 
recursos para obtener un producto determinado. 
Como segundo aspecto, a nuestro entender también diferenciador de otras propuestas didácticas, 

\w 1 )  l l g  
hay que señalar el concepto de evaluación. Un currículo abierto exige unos materiales plurales, so- 
metidos a revisión, análisis y evaluación continua por parte de sus destinatarios: profesores y 
alumnos. De ahí que ofrezcamos unas fichas de evaluación en nuestros materiales para efectuar las 
oportunas modificaciones, supresiones o ampliaciones en unos recursos didácticos cuya morfolo- 

w 
gía está precisamente pensada para ayudar al proceso de aprendizaje, no para dirigirlo. 

2.- Obviamente, si el libro de texto se concibe como única fuente de información o de apoyo para 
el aprendizaje, choca frontalmente con nuestra concepción de materiales cumculares, mucho más 
cercana a la línea de pluralidad de recursos que ni siquiera deben limitarse a los ofrecidos por una 
o varias editoriales, sino que ha de incluir materiales gráficos audiovisuales, visitas a centros de 
interés cultural o de la naturaleza, charlas y un largo etcétera para el cual se ofrecen también varia- 
das sugerencias en los libros del profesor de todas las etapas y áreas. 



\ .' ' \  
Jordi Grifoll 1 .- Nuestros materiales de aula forman parte de un proyecto editorial elaborado para toda la etapa 

1 - Editorial TElDE de Educación Primaria y son de factura completan~ente nueva. 
c El desarrollo de cada área cuenta con el libro del alumno. la guía didáctica para el profesor ( d a  

Fernando 
González Lucini 
Editorial ALHAMBRA 
LONGMAN 

de ciclo) y, según sea el caso, con distintos cuadernos de actividades (~aiemátic'as) y libro de 
lecturas (Lengua). 
Pensados para que alumnos y alumnas realicen un aprendizaje significativo, tienen en absoluta 
consideración la educación en la diversidad y los distintos temas transversales del currículo. 
Cabría señalar el uso de un lenguaje expresivo, claro y preciso, y adecuado a los distintos niveles 
de madurez y progresión del alumno. 
Sea a través del texto escrito, sea por medio de la imagen, se ha querido transmitir un mensaje 
educativo que preconiza la igualdad entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y, en 
definitiva, el fomento de los valores de comportamiento democrático y social. 

2.- Biblioteca escolar -en el sentido de biblioteca de aula- y libros de texto pueden ser compati- 
bles, como ya ocurre en las escuelas de educación primaria y secundaria de distintos paises como 
Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Australia y EE.UU. Sin embargo. hoy por hoy, parece más implan- 
tado, aunque no de modo exclusivo, en los sistemas educativos que siguen el modelo nórdico o 
anglosajón. 

1 .- En Alhambra-Longman nos hemos planteado los Materiales Curriculares como instrumento 
de apoyo, abierto y flexible, a los Diseños Curriculares de los Centros. Nuestro esfuerzo se ha 
centrado, esencialmente, en ofertar proceso de enseñanza y aprendizaje básico y propuesta de ac- 
tividad, para todas las áreas, a través de las cuales los profesoreslas pueden desarrollar sus progra- 
maciones de aula y al tiempo experimentan en equipo un proceso de auto reflexión-formación que 
consideramos imprescindible. 
A su vez, hemos querido incidir muy especialmente en los valores básicos para la vida y para la 
convivencia y en la integración de los llamados Ejes Transversales, es decir, en todo un plantea- 
miento y desarrollo de la educación como proceso de socialización y humanización. 

2.- La compatibilidad entre la biblioteca escolar y los llamados libros de texto en este momento 
es total, es más. podríamos decir que se ha roto la tradicional barrera tendida entre ellos. Hoy la 
biblioteca escolar y el libro de texto se funden en una única realidad a lo que llamamos "Material 
Didáctico o Curricular". 

Juan Carlos 1 .- Las principales características que pueden diferenciar nuestros libros son las siguientes: 
Carrascosa * Los libros parten de una concepción constructivista, en un desarrollo globalizado de las unida- 
Editorial EVEREST des didácticas. * Propugnamos un aprendizaje significativo; para ello establecemos vínculos sustantivos entre lo 

que hay que aprender (el nuevo aprendizaje) y lo que se sabe (conocimientos previos). 
* Ofrecemos un material flexible para su adecuación a la realidad del profesorado con una pro- 
puesta amplia y variada de actividades recogidas en el Material de Apoyo Didáctico. 
* Clara secuenciación de los contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes, así como los ob- 
jetivos y criterios de evaluación. 
* Un desarrollo de las áreas transversales que abarca todas las áreas: Educación moral y cívica, 
para la paz, para la salud, para la igualdad de sexos, del consumidor y Educación vial. 
Evidentemente, estas notas sobre nuestros libros son meras pinceladas. detrás de las cuales se en- 
cuentra un serio y profundo trabajo al nuevo planteamiento de la LOGSE. 

2.- En estos momentos, cuando se propugna una concepción constructivista dentro del proceso 
educativo y se favorece, incluso desde los libros de texto, que el alumnado "aprenda a aprender", 
la biblioteca se convierte en un fiel aliado para la construcción de los aprendizajes. El libro de tex- 
to es un elemento muy importante en el proceso educativo. pero no es el único. Teniendo presente 
la importancia de las fuentes de información que impregnan nuestra realidad social, se debe favo- 
recer desde las aulas la utilización de todas las fuentes disponibles y al alcance del alumnado; y no 
cabe duda que la biblioteca escolar es el mejor medio para completar al libro de texto. 
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1 .- Las características esenciales de nuestro proyecto son: 
1. Autknficuglobalización: la globalización no es una simple suma de actividades en tomo a un eje 
temático, sino el medio para que los alumnos puedan atribuir significado a los nuevos conocimientos y, 
consecuentemente, utilizarlos con sentido. En nuestro proyecto, los distintos contenidos son importan- 
tes, sobre todo, por su capacidad para favorecer el conocimiento y la comprensión de la realidad. 
2. Trafamienfo de lu diversidad: somos diferentes unos de otros en capacidades, ritmos y, por qué 
no, situaciones anímicas concretas. Por ello, hemos desarrollado las distintas unidades didácticas 
de tal modo que sea posible atender a estas diferencias. 
3. Aprendizaje signiJicurivo: si la escuela y todo lo que aprendemos en ella no tienen una aplicación 
directa en nuestra vida diaria, entonces, ¿para qué nos sirve? En nuestros materiales, todos los nue- 
vos contenidos se presentan después de haber planteado a los alumnos su necesidad y su función. 
4. Enseñanza constructivista: los alumnos aprenden por construcción y elaboración propia a partir 
de las experiencias que viven, por ello, nuestras unidades didácticas contemplan: 
a) El protagonismo y la autonomía del alumno. 
b) La atención a las capacidades y los ritmos de aprendizaje. Atendiendo a la diversidad, se propo- 
nen actividades alternativas de refuerzo y ampliación. 
C) El fomento de una actitud favorable y de las actitudes de autoestima. 
d) La actividad mental, evitando que el alumno discurra a través de ellas de manera irreflexiva. 
5. Evaluacihfomutivu: proporcionamos las pautas de observación para una evaluación formativa 
de manera sistemática y sencilla. 

2.- La biblioteca escolar se forma -o se debe formar- a base de todos los materiales que necesita el 
alumno para llevar a cabo un trabajo acorde con los planteamientos que exponemos más arriba. Por 
tanto, entendemos que no sólo es compatible con los libros de texto -tengan éstos la forma que ten- 
gan-, sino que éstos deben estar integrados en la biblioteca escolar. Que ésta sea única para el cen- 
tro o esté repartida en distintas bibliotecas de aula, debe quedar a criterio de los responsables peda- 
gógicos del centro, ya que ello dependerá de la línea educativa seguida por éste. 

José María Rodero 
HEINEMANN lBERlA 1, 

1 .- El conjunto de Materiales Curriculares y Propuestas Didácticas que presenta nuestro Proyecto, J O S ~  LU~S VaEa 
tiene como finalidad poner en manos del profesorado del Primer Ciclo de Primaria un instrumento Perdiguer 
que les permita implantar la Reforma Educativa de una manera sencilla, segura y eficaz, buscando Editorial Magiskrio 
el equilibrio entre la realidad actual y la preparación para el futuro. Desarrollamos una opción de 
modelo de aprendizaje significativo que se caracteriza por su adaptabilidad a la diversidad de Cen- 
tros, a la diversidad de profesionales y a la heterogeneidad del alumnado. Nuestras Propuestas Di- 
dáctica~ y Materiales Curriculares tienen los siguientes calificativos didácticos: completos, abier- 
tos, flexibles, integradores, inductivos e interrelacionados. 

2.- La biblioteca escolar no es que sea compatible con los libros de texto, sino que nuestro Proyec- 
to curricular la considera necesaria y contempla el material de la biblioteca de aula como una fun- 
damental fuente de recursos didácticos. Nuestro Proyecto contiene en su nivel infantil 6 libros de 
Imaginación -que han aparecido recientemente- para niñoslas de 5 años, completando así nuestras 
colecciones, cuyos libros inciden directamente en algunas áreas del Cumculum escolar. 

1 .- A partir de un exhaustivo estudio de necesidades, nuestra oferta para el primer ciclo de Prima- Juan Cabrera 
na es doble: integrada y por áreas y, ambas, globalizadas. Además, el hecho de acompañar los li- Editorial SM 
bros con cuadernos de material manipulable da una idea clara de la forma en que Ediciones SM ha 
valorado el aprendizaje activo y procedimental que proclama la Reforma. Resumiendo mucho, 
creemos que la calidad del producto, el acercamiento a los profesores y una visión positiva hacia la 
Reforma Educativa han sido las claves de nuestro trabajo editorial. 

2.- No sólo son compatibles sino que se complementan. Hoy se cuestiona el uso de un libro de texto sin el 
recurso de la biblioteca y el uso de la biblioteca escolar sin el apoyo de los libros de texto. 
El aprendizaje que defiende la Logse es significativo y constructivista. Según estos principios fun- 
damentales, un buen libro de texto debe inducir al niño a documentarse, de forma individual o co- 
lectiva, con otros materiales. Así, interiorizará lo investigado y obtendrá los conocimientos propios 
de su etapa de aprendizaje de una forma más activa y significativa. Esa forma de aprender es la que 

II 
ahora nos interesa. Un niño que lee y memoriza para repetirlo después, no imaginará ni experimen- 
tará lo mismo que otro que lee, busca, contrasta y valora el mismo concepto con otros materiales 
presentes en la biblioteca. La actualización periódica de dichas bibliotecas deberá estar en estrecha 
relación con los nuevos libros de texto que se vayan utilizando. 
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Francisco Femández 
Cillenielo 
Editorial Bruño 

1 .- Los materiales del "Proyecto Beta" de Bruño responden a tres objetivos fundamentales: 
- Adecuación al espíritu, a la normativa de la Reforma y facilidad de uso para el profesorado. 
- Calidad tanto en el contenido como en la materialidad del libro. 
En cuanto a su estructuración interna, están articulados en cuatro ejes: 
1. Atención preferente al desarrollo de capacidades y tratamiento integrado de conceptos, proce- 
dimientos y actitudes. 2. A través de todos los materiales curriculares, se trabajarán en tres gran- 
des grupos de procedimientos generales: para la obtención de información, para el tratamiento de 
la información y para la comunicación y la aplicación de la información. 3. Flexibilidad real en el 
uso de los materiales cumculares para que puedan adaptarse a las características de cada Centro. 
4. Globalización como forma de relación de los contenidos de las distintas áreas, que facilita la 
construcción de los conocimientos. 

2.- Por supuesto que hay compatibilidad. Es más, yo creo que se necesitan mutuamente. Conside- 
ramos que los (mal) llamados "libros de texto" son más bien "libros escolares", es decir, libros a 
utilizar en la escuela pero no con exclusividad. Si están bien realizados deben encauzar el niño a 
obtener información de todo lo que le rodea y, por tanto, de todos los libros a los que pueda tener 
acceso. Los materiales cumculares ("libros de texto") le ayudarán a buscar la información, a tra- 
tarla y a aplicarla. Deberán ser una guía del trabajo del alumno, no un sustituto. 

Ana Vicens 1 .- Ediciones Vicens Vives presenta un conjunto de materiales adaptados a los principios pedagógicos 
Editorial Vicens-Vive~ de la Reforma. Estos materiales se han elaborado a partir de una concepción constructivista y de un 

aprendizaje significativo, priorizando en todo momento que los contenidos respondan a la nece- 
saria contextualización y que sean funcionales para los niños de las distintas comunidades. 
Con todo, pensamos que estos principios perderán parte de su valor si no se aplica una metodolo- 
gía glohalizadora. Nuestro Proyecto Curricular adopta dos formas de globalización: la globaliza- 
ción temática y la globalización contextualizadora o totalizadora. Si a ello añadimos la especial 
importancia otorgada a los contenidos transversales, de manera muy especial al tratamiento de la 
igualdad de sexos y a la integración social, así como nuestra preocupación por facilitar un nove- 
doso material de educación musical plástica, tendremos los ejes sobre los que hemos fundamen- 
tado el material de Reforma que ofrecemos a nuestros profesores y profesoras del Primer Ciclo. 

2.- La Reforma se basa en que el alumnado aprenda a aprender y que lo haga regulando, de ma- 
nera personal, su propia actividad. No concebimos un centro escolar en el que no se ofrezca una 
rica posibilidad de uso de lo que convencionalmente se entiende por material de biblioteca esco- 
lar. Ahora bien, el libro de texto puede y de hecho debe formar parte de esa biblioteca. Entre la 
oferta de materiales Vicens Vives para la Reforma se incluyen 25 obras pensadas y editadas para 
la biblioteca de escuela o de centro. Es evidente, pues, que para nosotros la biblioteca escolar y 
los libros de texto, lejos de ser incompatibles, son concebidos como materiales complementarios. 

Emilio Pascua1 1 .- Desde siempre, la Editorial Anaya ha intentado que su producción infantiVjuvenil en general 
Grupo ANAYA estuviera de algún modo conectada con el libro de texto. El hecho de que ediciones de clásicos, 

múltiples veces reeditadas, tuvieran un sello personal, se debería sustancialmente al deseo de com- 
binar el placer de la lectura con la oferta de unas destrezas escolares que ayudara a leer con ciertas 
defensas hasta crear ese criterio propio, imprescindible a la hora de acceder a lecturas superiores. 8 Con motivo de la Reforma educativa se han sacado a flote colecciones -preexistentes unas, nuevas 
otras- que ofrecen el apoyo pretendido por la Reforma. Conviven los llamados libros de "conoci- 

4 
miento" con lecturas de neta diversión. Enae estas últimas cabe situar las colecciones "Fácil de leer" 
y "Renacuajos". El vocabulario, las formas rimadas, el nonsense, la reconstrucción irónica de aqueti- 
pos clásicos, etcétera, permiten al niño completar el mundo intuitivo que se abre en los primeros años 

z de escuela. Otras colecciones, como "Aquí se trabaja", "¿Cuál es la diferencia?" o "Cachorros", inten- 
tan ampliar el ámbito de experiencia, a la vez que añaden una suave preocupación ecológica. Oíras 
colecciones están a punto de aparecer, siguiendo la misma orientación originaria. 

2.- No sólo son compatibles: son inseparables. La experiencia nos dice que el estudiante enfras- 
cado exc~usivament~ en el libro de texto acaba por tener carencias. ~a-misma experiencia nos 
confirma que quien alimenta el estudio con el insondable y sorprendente fondo de la biblioteca 
escolar tendrá recursos en situaciones dispares, amplitud de miras, incluso socialmente será más 
abierto. Afirmo sin paliativos que la biblioteca escolar es el único agarradero que nos queda para 
defendemos del excesivo tecnicismos y la exagerada especialización. 
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1 .- Consideramos que hay dos características básicas que 
distinguen nuestro planteamiento. Por una parte, la idea de 
Proyecto como programa trimestral de actividades para 
trabajar en una misma situación de aprendizaje los concep 
tos, los procedimientos y actitudes de Lengua, Matemáti- 
cas, Conocimiento del Medio y Artística. 
Las situaciones -Otoño, Invierno y Primavera en primer 
curso; y la casa, la calle y la localidad en segundo- garanti- 
zan una metodología globalizada y un aprendizaje signifi- 
cativo al proponer situaciones cercanas al niño con las cua- 
les puede establecer relaciones y experiencias previas. 
Por otra parte, la apuesta que hemos hecho por determina- 
das innovaciones didácticas nos diferencia. La tipología 
teatral de Lengua, programas de gráficos y resolución de 
problemas en Matemáticas o el trabajo sistemático de pro- 
cedimientos (desde la observación hasta las destrezas de 
espacio y de tiempo) en Conocimiento del Medio son pro- 
puestas que determinan claramente la "personalidad" de 
nuestros Proyectos. 

Miguel Barrero 
Editorial Santillana 

2.- No s610 son compatibles sino complementarios. Los 
textos garantizan la adquisición de unos aprendizajes bási- 
cos imprescindibles en la formación de nuestros alumnos y 
alumnas. 
Estos aprendizajes exigen una programación sistemática, 
una progresión y una ejercitación que sólo hacen posibles 
los libros de texto. La biblioteca escolar es el punto de par- 
tida para ampliar y enriquecer conocimientos, para realizar 
trabajos o para adquirir el hábito lector. El Grupo Santilla- 
na va a potenciar sus líneas de libros documentales y de 
narrativa infantil con el convencimiento de que cumplien- 
do unas funciones paralelas, biblioteca y texto persiguen 
objetivos distintos. 

¿Para cuándo la 
biblioteca escolar? 

Si las buenas intenciones (por 
ahora, sólo eso) de las autoridades 
educativas, se plasmaron en los 
distintos materiales que elaboraron; 
si los docentes exigen, cada vez 
más, una obligatoria creación de 
bibliotecas en los centros ; si los 
bibliotecarios y documentalistas 
españoles, en sus jornadas 
profesionales, claman por la 

implantación de las técnicas 
documentales en el sistema 
educativo y, finalmente, los 
editores propugnan la indiscutible 
complementarierad entre libros de 
texto y biblioteca escolar j a  qué 
se espera para poner en marcha 
una gradual política de bibliotecas, 
de la que hasta el momento 
nadie tiene noticia? 
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INICIA TlVA LA TlNOA MERICANA CON PA RTlClPAClON EUROPEA 
I, 

Red de Centros de Documentación L 

de Literatura Infantil y Juvenil 
ir 
w 

El pasado mes de mayo tuvo lugar en el Puerto cuatro centros europeos asociados (de España 
e 2 de Santa María (Cádiz) el Encuentro Internacio- -Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Funda- 

m1 de la Red de Centros de Documentación de ción Santa María- y de Francia). Estas jornadas 
5 Literatura Infantil y Juvenil. En él se reunieron de trabajo están destinadas a informar sobre los 

los quince centros de documentación americanos proyectos que se están realizando y a coordinar 
integrados en la Red, así como representantes de futuros esfuerzos comunes. I i  i 

Los principales objetivos de la Red 
de Centros de Documentación son: 
contribuir a la erradicación del analfa- 
betismo, la promoción de la lectura y 
la divulgación del libro infantil y juve- 
nil. Su proyecto más avanzado es la 
elaboración del Tesauro (vocabulario 
controlado) de Literatura Infantil y Ju- 
venil, iniciado y coordinado por el 
Banco del Libro. Este Tesauro, único 
en el mundo, es un instrumento de su- 
ma importancia para las áreas de in- 
vestigación, información y documen- 
tación sobre literatura infantil. 

Otras labores realizadas son la orga- 
nización de encuentros intemaciona- 
les, seminarios de formación, exposi- 
ciones itinerantes. uublicación de un 
medio de informac&n de 
la Red o la creación e in- 
tercambio de bases de 
datos. 

Programa del encuentro 
Las sesiones de trabajo 

de este reciente encuen- 
tro, cuyas principales 
conclusiones se editarán 
próximamente en un do- 
cumento, trataron de los 
siguientes temas: 

- Bases teóricas para el 
trabajo de Centros de 
Documentación y, en 
concreto, de la Red. 

- Importancia de una 
Red de información de 
literatura infantil y juve- 
nil y Promoción de la 
lectura en Latinoamérica 
y España: aspectos edu- 
cativos, de alfabetización 
y de producción edito- 
rial. 

- Diagnóstico de cada 
centro de la Red: recur- 
sos. 

- Funcionamiento de la 

Red: reglamento, solicitudes de ingre- 
so de nuevos miembros, elecciones de 
responsables, conclusiones y acuerdos. 

Antecedentes de la Red 
En 1978, a propuesta del Banco del 

Libro, con sede en Caracas y bajo los 
auspicios de la OEA, el Proyecto In- 
teramericano de Literatura Infantil 
inició las primeras acciones para la 
creación de Centros de Documenta- 
ción de Literatura Infantil en Améri- 
ca Latina. En 1984, representantes de 
esos Centros de Documentación 
crearon la Red Subregional Latinoa- 
mericana de Centros de Documenta- 
ción en Literatura Infantil que en 
1987, y a partir de la firma de la De- 

claración de Venezuela, se transforma- 
ron en Red Latinoamericana y Asocia- 
dos de Centros de Documentación en 
Literatura Infantil. 

Finalmente, en 1990, durante el Ter- 
cer Encuentro que la Red realiza en 
Río de Janeiro, se desarrolla una con- 
formación, aún más amplia de la orga- 
nización, que, sin perder su origen la- 
tinoamericano, permita participar a 
otros centros de todo el mundo. Es por 
ello que pasa a denominarse Red de 
Centros de Documentación en Litera- 
tura Infantil. 

Organización 
La estructura organizativa de la Red 

es la siguiente: 

DECLARACION DE VENEZUELA 
En un encuentro anterior se redactó esta declaración de objeti- 

vos de la Red Latinoamericana de Centros de Documentación 
de Literatura Infantil y Juvenil: 
1. Desarrollar un servicio de documentación en el área de litera- 
tura infantil y juvenil, con énfasis en las publicaciones de los 
países miembros. 
2. Generar sistemas efectivos para el intercambio de información. 
3. Promover programas de formación de especialistas en las áreas 
relacionadas con la creación literaria para niños y adolescentes. 
4. Prestar asesoramiento en todo lo relativo a creación, edición, 
evaluación e investigación de literatura infantil y juvenil. 
5. Publicar y difundir materiales sobre literatura infantil y juvenil. 
6. Desarrollar programas específicos de promoción y difusión 
de la literatura infantil y juvenil a niveles nacionales e intema- 
cionales. 
7. Crear fórmulas viables para que los organismos gubemamen- 
tales de cada país y los organismos internacionales apoyen en 
todo momento el funcionamiento de la Red, tal como hasta aho- 
ra lo han venido haciendo diversas instituciones nacionales e in- 
ternacionales. 
8. Estamos convencidos de que es absolutamente necesario 
comprometer el apoyo de toda la sociedad, motivada y sensible 
para cumplir estos objetivos. 

- El Núcleo Coordina- 
dor (Banco del Libro de 
Venezuela), cuya labor 
consiste básicamente en 
activar permanentemente 
las relaciones técnicas 
entre los centros y desa- 
rrollar un sistema de in- 
greso y consulta de la in- 
formación válido para 
todos. 

- El Consejo Directivo, 
integrado por el Núcleo 
Coordinador, el repre- 
sentante del proyecto en 
la Organización de Esta- 
dos Americanos (OEA) y 
tres Centros Asociados 
(Centro de Difusión e In- 
vestigación de Literatura 
Infantil y Juvenil de Ar- 
gentina; Fundación Na- 
cional del Libro Infantil y 
Juvenil de Brasil y Funda- 
ción Germán Sánchez 
Ruipérez de España). 

A él corresponden el 
apoyo continuo al Nucleo 
Coordinador, el cumpli- 
miento de las labores 
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asignadas por la Asamblea, el desarro- 
llo y uso de las normas, procedimien- 
tos y tecnologías de la Red, y la coo- 
peración en la búsqueda de 
financiación. 

- Los Centros  asociado.^ asumen la 
responsabilidad del desarrollo técnico 
de la Red, atendiendo a sus compromi- 
sos particulares y a los que les corres- 
ponden como componentes de la orga- 
nización, de acuerdo con las 
directrices del Consejo Directivo y el 
Núcleo Coordinador y en cumplimien- 
to de las condiciones específicas que 
regula el Reglamento. 

- La Asamblea, máximo órgano de- 
cisorio, tiene la potestad de aprobar 
los planes de acción, incorporación o 
exclusihn de miembros, modificacio- 
nes de la estructura organizativa de 
la Red y la adaptación de su regla- 
mento. 

Hasta el momento, los países inte- 
grantes de la Red son: Argentina. Bo- 
livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, España, Francia, Pa- 
namá, Perú y Venezuela. 

- El proyecto más avanzado es la elaboración del 
Tesauro de literatura infantil y juvenil, instrumento de 
suma importancia para las áreas de investigación, 
información y documentación sobre literatura infantil. 

ORGANISMOS QUE COMPONEN LA RED 

ARGENTINA 
* Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y 
Juvenil (CEDILIJ). Correo Central. Casilla 1326. 5000 Cór- 
doba. a 80 84 42 
* Centro de 1nJ)rmación e Invesiigución en Literatura In- 
fanto-Juvenil (CIILIJ). Univ. Nac. de Tucumán. 25 de Ma- 
yo, 265,3". 4000 San Miguel de Tucumán. a 21 60 24 
* Centro de Documentación de Literatura InJantil. Pte. A. 
Illia, 1375.3000 Santa Fe. 238 14 121 01 80 
* Asociución Argentina de Lectura. Intemat. Reading Asocia- 
tion (IRA). Av. Pueyrredón, 1546,5" B. 1 1 18 Buenos Aires. 

BOLIVIA 
* Cenrro a2 Bocwnentución de Literatura Injmtil y Juvenil. 
Centro Pedagógico y Cultural Portales. Casilla 544. Cochabamba 

BRASIL 
* Cenrro de Documentación e Investigación. Fundación Na- 
cional del Libro Infantil y Juvenil (FNLIJ). Rua da Impren- 
sa, 16- 1006/1008.20030 Río de Janeiro. a 262 9 1 30 
* Centro Referencia1 de Literatura Infuntil y Juvenil (CRI- 
LIJ). Universidad Federal do Río Grande do Sul. Rua Jacin- 
to Gómez, 540, 5" Andar. 90040 Porto Alegre. Río Grande 
do Sul. a 23 68 22 

COLOMBIA 
* Fundacidn para el Fomento de la Lectura (FUNDALEC- 
TURA). [Antes ACLIJ]. Calle 74, 14-27. Apartado Aéreo 
048902. Bogotá. 248 22 42 / 2 17 86 03 
* Centro de Documentación de Literatura Infantil. Ministe- 
rio de Educación. División de Documentación e Informa- 
ción Educativa. Av. El Dorado Can. Bogotá. = 222 48 W 

COSTA RICA 
* Cenrro de Documentación de Literaturu Infantil. Instituto 
de Literatura Infantil y Juvenil (ILIJ). Apartado 805. 2050 
San Pedro de Montes de Oca. San José. 35 71 27 131 50 1 1 

CHILE 
* Centro de Documentución. Pontificia Universidad Católi- 
ca de Chile. Biblioteca General Campus Oriente. Diagonal 
Oriente, 3300. Caiilla 6277. Santiago, 22. 274 40 41 / 20 28 

ECUADOR 
* Centro Ecuatoriuno de Documentación de Literatura In- 
fantil y Juvenil (CEDLIJ). Casilla 21 -820. Quito. 52 49 63 

ESPAÑA 
* Cenrro de Documentación e Investigación en Literatura 
Infantil. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Peña Prime- 
ra, 14 y 16.37002 Salamanca. = 26 96 62 
* Fundución Suntu María. Ediciones SM. Joaquín Turina, 
39.28044 Madrid. 208 5 1 45 

FRANCIA 
* La Joie par les Livres. Centre National du Livre pour En- 
fants. 11, Rue Saint-Bon. 75004 Paris, 4e. 48 87 61 95 
* Nous Voulons LireICRALEJ. 7 ,  Avenue des Chasseurs. 
33600 Pessac. 45 28 8 1 

PANAMA 
* Centro de Documentación de Literatura Infantil y Juvenil. 
Banco del Libro. Calle 28 y Av. Justo Arosemena. Panamá, 
3. a 2749 17 

PERU 
* Centro de Documentación e Infomzación de Literaturu In- 
fantil. Av. Armendáriz, 234. Miraflores. Lima, 18. 
a 45 25 38 
-- 

CENTRO COORDINADOR 
* Centro de Documentucih e Información de Literatura 
Infantil. Banco del Libro. Final Av. Luis Roche. 
Altamira Sur. Apto. 5893. Caracas 1010-A. 
VENEZUELA. 323 43 22 133 36 21 



TRAZOS 

RECORTABLE DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL 

Original iniciativa del Ministerio de 
Cultura-Biblioteca Nacional para mon- 
tar, en casa o como actividad en los 
centros de enseñanza, una réplica a es- 
cala del histórico edificio de la calle 
Recoletos, denominado Palacio de Bi- 
blioteca y Museos Nacionales. El dibu- 
jo y diseño de este recortable es obra 
de Fernando Aznar. Conviene tener en 
cuenta que para realizar el montaje ha- 
ce falta ser bastante "manitas", ya que 
el número de piezas es alto y muchas 
de ellas son de tamaño muy pequeño. 

El edificio que alberga actualmente 
la Biblioteca Nacional y el Museo Ar- 
queológico, fue iniciado en 1866 por el 
arquitecto Francisco Jareño y finaliza- 
do por Antonio Ruiz de Salces. Sus 
elementos más llamativos se sitúan en 
la fachada principal, con una gran es- 
calinata de acceso y estatuas de Alfon- 
so X, San Isidoro, Cewantes, Lope de 
Vega, Nebrija y Luis Vives. 

Hace apenas seis meses vi6 la luz el 
primer número de la revista de literatu- 
ra infantil latinoamericana Cuentaque- 
tecuento, editada en Costa Rica. Esta 
publicación de la Fundación Educativa 
San Judas Tadeo, dirigida por Helia 
Betancourt, está auspiciada por la Di- 
rección General de Cultura de Costa 
Rica, en el marco del Programa Nacio- 
nal de Lectura "un libro, un amigo". 
Su propósito principal es difundir y es- 
tudiar lo más significativo de la litera- 
tura infantil de todos los tiempos, con 
especial énfasis en el contexto de 
América Latina y el Caribe. Una de 
sus principales virtudes es precisarnen- 
te la participación o selección de tex- 
tos de autores de muy diversos países. 

Algunas de sus secciones, diferen- 
ciadas cada una con un papel de dife- 
rente color, son: 

- "Había una vez...": narraciones bre- 
ves dirigidas al público infantil; en al- 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
EN LA REGION DE MURCIA 

El pasado mes de junio, en la Fa- 
cultad de Filosofía, Psicología y 
Ciencias de la Educación de la Uni- 
versidad de Murcia, José Antonio 
López Femández presentó la tesis 
doctoral, La biblioteca escolar en 
la región de Murcia, dirigida por 
Francisco Martínez Sánchez, profe- 
sor de Didáctica y Organización es- 
colar en la misma Universidad. 

En el momento de su falleci- 
miento, Francisco J. Bemal, dirigía 
diversas tesis doctorales referidas, 
principalmente, al ámbito de la bi- 
blioteconomía escolar. La de José 
Antonio López era una de ellas. 

Los cuatro primeros capítulos de 
la tesis constituyen el marco teóri- 
co de la investigación. En el prime- 
ro se trata de situar la biblioteca 
centro de documentación en el con- 
texto cumcular y se analiza el am- 
biente lector de la población esco- 
lar, especialmente en lo que se 
refiere a Murcia. 

El segundo está dedicado a con- 
ceptualizarla, delimitando la pro- 
blemática de los aspectos o cuestio- 
nes que la caracterizan. Tras 
realizar en el capítulo tercero un 
breve repaso al panorama interna- 
cional de la biblioteca escolar, con 
especial referencia a los modelos 
francés y anglosajón, en el cuarto 

capítulo se estudia su trayectoria his- 
tórica en España, a través de la cual se 
comprenden o justifican las caracte- 
rísticas que hoy día presenta. 

Finalmente, en el último capítulo 
se aborda, a modo de diagnóstico, 
la situación actual de estas bibliote- 
cas en la región de Murcia, tanto en 
su aspecto puramente descriptivo 
como en el plano de su utilización 
y perspectivas que los profesores 
mantienen al respecto. Para estu- 
diar el primer aspecto se estableció 
un cuestionario estructurado por 
preguntas referidas a equipamiento 
y recursos materiales de la biblio- 
teca, fondo documental, tratamien- 
to técnico, personal que atiende la 
biblioteca, servicios y actividades, 
bibliotecas de aula y relación con 
otras bibliotecas (sean escolares o 
públicas). Se trabajó con una mues- 
tra de 209 colegios de los 560 cen- 
tros de EGB públicos y privados de 
la región murciana. Respecto al 
cuestionario para obtener datos refe- 
rentes a la actitud de los profesores 
hacia la biblioteca se obtuvo la res- 
puesta de 397 profesores pertenecien- 
tes a 64 centros escolares. 

En próximos números de EDUCACION 
Y BIBIJOTECA publicaremos las con- 
dlsiones obtenidas en esta invcsiigacih 

-- -.A- - -- . - A . - - - 
CUENTAQUETECUENTO 

Revista latinoamericana de literatura infantil 

gunos casos, recuperación de textos 

- "A través del espejo": reflexiones 
en tomo al libro, la literatura para ni- 
ííos y la promoción de la lectura. 

- "El cofre de las preguntas": entre- 
vistas a personalidades del sector. 

- "La brújula de la bruja": recomen- 
daciones para acercar a los nifios a la 
lectura y reseñas de libros. 

La revista tiene una periodicidad tri- 
mestral y algo más de cien páginas. El 
precio de la suscripción anual es de 
1.400 ptas. más 300 por gastos de envío. . - 

clásicos. 
- "El sombrero del mago": poemas y 

canciones infantiles. Calle 30 sur, entre Av. 6 y 10. 
- "Me lo dijo Pulgarcito": cuentos, 

poemas y relatos escritos por los pro- 
pios niíios. 
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DE 



OBRAS DE REFERENCIA 

ESQUEMA DE ANALISIS DE 
UNA OBRA DE REFERENCIA 

El esquema que 
presentamos a con- 
tinuación proviene 
del libro Guide de 
biblographie géné- 
rale: méthodolo- 
gie et pratique, 
editado por Saur en 
1983. Su autora, 
Marcelle Beaudi- 
quez, es una reco- 
nocida especialista 
en bibliografía que 
desempeña su la- 
bor profesional en 
la Bibliotheque Na- 
tionale (Paris). 

A D V E R T E N C I A  
Un profesional debe ser capaz de examinar por sí mismo la realidad del interés de una obra de 
referencia que tiene (o que va a comprar), desde el punto de vista de la búsqueda de información 
o del de la búsqueda de un documento. 
Las rúbricas del esquema presentado aquí abajo se destinan a permitirle "leer" mejor el docu- 
mento. Este debe llevar su propia explicación y presentar sus reglas de construcción y clasifica- 
ción. La lectura del prefacio, del prólogo, de las notas para su utilización ... debe ser suficiente- 
mente informativa (pero si se trata de fascículos en curso, las explicaciones completas puede que 
sólo figuren en el primer tomo de la serie). En caso contrario, el repertorio presenta una grave la- 
guna: no podrá ser explotado más que por debajo de sus posibilidades documentales, a menos 
que éstas sean descubiertas más o menos al azar. 
Estas consideraciones son válidas para las informaciones objetivas concernientes al repertorio: ti- 
pos de documentos o de informaciones establecidas, fechas sobre las que se ha establecido, en 
ocasiones fuentes de información ... Elementos más subjetivos (nivel, fiabilidad ...) serán siempre 
más difíciles de delimitar, sin hablar de las dificultades que pueden surgir de la lengua en la que 
está escrita o de la disciplina presentada. 
El esquema agrupa los elementos a estudiar para apreciar la utilización posible de la obra en la 
biblioteca y lo bien fundado de su adquisición. El conocimiento de todos esos elementos es rara- 
mente posible. Algunos no son ni positivos ni negativos en sí mismos, sino que dependen del pú- 
blico al que la obra se destina (;un vocabulario para niños debe incorporar ilustraciones, en cam- 
bio los retratos de los filósofos no son indispensables en un diccionario de filosofía!). 
Hay que saber, igualmente, si la adquisición de la obra de referencia se hace para las necesidades 
del bibliotecario y10 del lector, y si no tendrá un doble uso, en las estanterías, con otro repertorio, 
o con los del fondo de un centro documental vecino, según los casos. Así se puede examinar la 
obra en sí misma o compararla con otras obras del mismo tipo a las que debería completar, o con 
una edición precedente de la misma obra, que debería reemplazar. Se puede recabar ayuda, en la 
medida de lo posible, a colegas o por un comité de lectura, según los establecimientos, y recurrir, 
claro está, a los análisis que figuran en la literatura profesional. 

PRESENTACION MATERIAL DE LA OBRA 

Este examen se destina a orientar la elección hacia la obra que, en calidades intelectuales iguales, pedirá un mínimo de trata- 
miento material (elevación del precio de coste) y será cómodamente utilizable por el máximo de personas. 

LOMO LEGIBLE 

ENCUADERNACION 

MANWABIUDAD Y PESO 

- una obra en diversos volúmenes debe llevar en el lomo indicaciones muy precisas sobre el 
corte de las palabras o de las fechas, por ejemplo. Si no, será necesaria una rectificación. 

- preferir una obra encuadernada en tapa dura (encuadernación industrial o de editor) a una 
obra encuademada en ~ s t i c a .  

- una obra no debe ser demasiado voluminosa (dificultades para cogerla en la mano), ni dema- 
siado pesada (riesgos de caída de la obra), ni demasiado grande (la lectura de obras de gran 
formato necesita una instalación particular y atriles). 

- asegurarse de la buena legibilidad de los caracteres y de una paginación que facilite la con- 
sulta (títulos de cabecera, índices digitales (])...). 
- ¡verificar el número de erratas tipográficas! 

PUESTA AL DIA - problema de la intercalación regular de las hojas de actualización en una publicación de hojas 
sueltas. 
- problema de espacio en las estanterías para los volúmenes anuales de suplementos. 



OBRAS DE REFERENCIA 

CONTENIDO INTELECTUAL DE LA OBRA 
- - - - - - - - 

La apreciación del contenido de una obra se realiza: 
- por el conocimiento de la. personas u organismos que han intervenido en su redacción, 
- por el examen de la obra misma, 
- por la lectura o consulta de una parte de la obra consagrada a un tema que el bibliotecario conoce bien. 

CONOCIMIENTO DEL AUTOR Y 
DEL EDITOR 

EXAMEN DE LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DE LA OBRA 

CONOCIMIENTO INTERNO POR 
EL CONOCIMIENTO O LA 
LECTURA PRECISA DE 
ALGUNAS PARTES 
DE LA OBRA 

- la obra puede contener informaciones biogrhficas 
- indica o no las funciones del autor o de los diferentes colaboradores, y los capítulos de los 
que son responsables 
- el editor puede ser conocido como especialista de tal o tal disciplina en tanto que vulgariza- 
dor o no. 

1. prefacio - introducción 
2. nota de utilización 
3. índice de materias detallado 
4. anexos - fuentes - abreviaturas 
5. ilustraciones - mapas - gráficos 
6. notas a pie de página y bibliografía 
La presencia de estos diferentes elementos, en particular los tres primeros, es indispensable; 
los otros dependen de la naturaleza de la obra y, en consecuencia, hay que medir su interés. 

esdo 

organización 
del contenido 

fiabilidad y ex- 
haustividad del 
contenido con 
relución al 
propósito de 
la obra 

actualidad y 
puesta al dúl 
posible del 
contenido 

- legibilidad en relación con el nivel de la obra y del público al que se dirige 

- lectura seguida o fragmentada 
- remisiones de sustitución o de complemento 
- tipos de clasificación 
- índice: ATENCION: cuando no se trata de diccionario o de enciclopedia 
es la presencia de los índices la que transforma a menudo una obra de lec- 
tura en obra de consulta (temas, lugares y personas citadas por ejemplo) (*) 
- apertura hacia una información más profundizada: notas bibliogriificas y 
lecturas complementarias apreciando su número, su colocación, su legibili- 
dad, su actualidad, su lengua. 
- ilustraciones: número, tamailo, calidad documental, colocación y sobre 
todo fiabilidad de los rótulos. 

- objetividad de la presentación revelada en la lectura 
. por el tono, 
. por las omisiones, 
. por las distorsiones de información 
- errores: los concernientes a los datos numéricos son siempre los más visi- 
bles pero no siempre los más graves. 

-- 

- indicación de las fechas de publicación en cada volumen (y no solamente 
fecha del copyright) 
- formas de puesta al día: 
. reediciones regulares previstas al menos al principio (Walford, Raux ...) 
. suplementos aleatorios a voluntad del editor (Winchell, Larousse ...) 
. complementos periódicos entre dos ediciones (Ulrich's ..., Britannica ... ) 
. hojas sueltas 

(1) Se entiende por índice digital el conjunto de muescas o ranuras generalmente redondeadas, que se disponen escalonadamente 
en el corte delantero de un libro, sobre todo en diccionatios y enciclopedias, para indicar en qué punto comienza una división deter- 
minada de la obra. [N. de la R.]. 

(,) Un manual o un tratado, obra de lectura para el bachiller o el estudiante universitario, puede suministrar al bibliotecario una infor- 
mación más precisa que, por ejemplo, una enciclopedia si el índice permite una consulta puntual. 
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CIENCIAS APLICADAS / 
MEDICINA 1 

INGENIERIA TECNICA 
Eléctronica 
Informática 
Transportes 
Imprenta 
AGRICUL TURA 
ECONOMIA DOMESTICA 
GESTlON DE EMPRESAS, MARKETING 
CONSTRUCCION 

MEDICINA 
E N C I C L O P E D I A S  Y D I C C I O N A R I O S  

Guia completa de la salud familiar/Tony Smith (dir.).- 2" 
4 . -  Barcelona: Planeta, 1989.- 800 p. 4.800 pts. 
Clara. completa y práctica obra de consulta y de consejos médicos. Se 
estructura en cuatro partes: el cuerpo sano (sirve para controles periódi- 
cos del estado general de salud); sintomas y autodiagnóstico (con 99 ta- 
blas de autodiagnóstico); enfermedades, trastornos y otros problemas; y 
el cuidado de los enfermos. Elaborada por numerosos especialistas, esta 
excelente obra de referencia ha sido dirigida por el corresponsal medico 
de The Times y subdirector del British Medical Joumal. Y eso se nota 
en la claridad de la exposición, en las excelentes ilustraciones que acom- 
pñan al texto. 

Urgencias: Enciclopedia práctica de primeros auxiliodJ. 
A. Salvá Lacombe (dir.).- Barcelona: Marín, 1989.- 6 v. 

40.810 pts. 
Enciclopedia que pretende suplir la falta de formación en primeros auxi- 
lios no sólo de todos nosotros sino incluso de los medicos recien gradua- 
dos. Cubre múltiples áreas (desde la actitud ante el accidente de tráfico 
hasta enfermedades infecciosas, pasando por lesiones producidas por la 
electricidad o parto extrahospitalario). En cada capítulo, escrito por espe- 
cialistas, encontramos un resumen. Indice de términos (pp. 1.497- 1 S04). 

El manual Merck de diagnóstico y terapéutica- 8 ed.- 
Barcelona: Doyma, 1989.- 2.944 p. 8.960 pts. 
Obra estadounidense que se publicó por primera vez en 1899, habién- 
dose editado ya 15 ediciones en su pais de origen. Es un compendio, 
perfectamente organizado (índices digitales, titulos de cabecera, índice 
de materias en 100 páginas...), de toda la información relevante (estu- 
dio, exploración y tratamiento) para la toma de decisiones clinicas en 
cualquier ámbito. Cubre además de las especialidades médicas, la pe- 
diatria. ginecología y obstetricia. fmacologia. psiquiatria, oftalmolo- 
gía, etcétera. 

Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina Dor- 
1and.- Y ed.- Madrid: McGraw-Hill: Interamericana, 
1992.- 2 V. 14.840 pts. 
Traducción de la 2 7  edición de esta clásica obra de referencia estadouni- 
dense que salió, por primera vez, a la luz hace 88 anos. El primer volu- 
men (1.027 p.) recoge los términos de A-LL. Se suministra etimologia 
del termino. traducción al inglés y definición. Indice de tablas, de Iámi- 
nas y amplias notas sobre su utilización. 
Existe una versión abreviada de la 23' edición original: 
Diccionario médico de bolsillo Dorland.- Madrid: 
McGraw-Hill: Interamericana, 1988.- 898 p. 3.050 pts. 

Diccionario de medicinalJ. Joven Maried y C. Villabona 
(dir.).- Barcelona: Marín, 1991.- 2 v. 17.500 pts. 
Menos términos que el anterior pero con una mayor extensión en la defi- 
nición. 

Diccionario terminológico de ciencias médicas.- 12' ed.- 
Barcelona: Masson: Salvat, 1991.- 1.209 p. 7.150 pts. 
Su primera edición data de 1918. Cuenta con un amplio plantel de co- 
laboradores. En su última parte una amplio vocabulario ingles-espaiíol 
con más de 20.000 voces. un sumario de constantes biológicas de la- 
boratorio. tablas de valores normales y un atlas en color con 48 18mi- 
nas. 

RUIZ LARA, R.; SEGATORE, L.; POLI, G.: Nuevo 
diccionario médico.- 2' 4 . -  Barcelona: Teide, 1988.- 
1.410 p. 5.830 pts. 
Dirigido a un gran público, suministra la traducción inglesa del termino 
y amplias definiciones con un lenguaje claro. Al final. un vocabulario in- 
gles-espaiíol. 

LLEWELLYN-JONES, 4: Diccionario de la salud de la 
mujer.- Madrid: Interamericana, 1985.- 369 p. 2.450 pts 
Se incluyen exclusivamente los temas de salud que son de interés para la 
mujer (desde Abortivos a Vulva pruriginosa). Lenguaje claro y enfoque 
progresista. 

22 EWCACIW Y BIBLIOTECA, 30 - 1982 



RATEL, J.; RICHARD, J.; SAGLIER, Ph.: Diccionario 
de la salud infantil: Del nacimiento a los 12 años.- Bar- 
celona: Grijalbo, 1983.- 474 p. 1.350 pts. 
Diccionario con amplio tratamiento de cada término (afecciones y tras- 
tomos; prevención de accidentes; problemas psicológicos...). 

GOMEZ, Joan: Diccionario de síntomas- Barcelona: 
Acervo, 1981.- 681 p. 4.1 00 pts. 
El libro se divide en dos partes: la Tabla de síntomas, una lista alfabéti- 
ca, dividida en secciones para cada una de las partes del cuerpo, que in- 
dica las páginas de la segunda parte, Andlisis de los síntomus, en la que 
figuran descritos detalladamente. Incluye un glosario de términos y un 
índice de materias. 

GARRIDO JUAN, A.: Diccionario de abreviaturas mé- 
dicas inglés-español.- Barcelona: Garrido Juan, 1984.- 
221 p. 1.925 pts. 
[Distribuye Dipsa. Francisco de Aranda, 43 08005 Barcelona] 
Dado el elevadísimo uso de abreviaturas en los textos médicos en inglés, 
el autor nos suministra su significado en español. 

capítulos tratan del crecimiento y desarrollo, el esqueleto, los músculos, 
la piel, la célula, la respiración, la sangre, el corazón ... Glosario e índice 
de materia$. 

FENEIS, H.: Nomenclatura anatómica ilustrada.- 2" 4.- 
Barcelona: Salvat, 1989.- 498 p. 2.600 pts. 
Vocabulario con la traducción española de los drminos de la Nomina 
Altatomica y una iconografía simple y clara. Bibliografía e indices alfa- 
Mticos. 

SOCIAL Y P-TlVA 

Legislaaón de cmwmo.- Madrid: BOE, 1 m -  588 p. 1.900 pts 
Legislación, hasta enero de este año, relativa a control de calidad asociaciones 
de consumidores, pmdudos alimenticios, savicias, produ~tos in m e s . . .  

PENDAS DIAZ, B.: Manual legislativo de seguridad, higk 
ne y salud en el trabajo.- Madrid: ACARL (Príncipe, 5 
28012 Madrid), 1 m -  393 p. 3.000 pts. 

RUIZ TORRFS, Francisco: Diccionario de términos médicos 
inglés-español español-inglés.- 6" ed. rev. y arnp.- Madrid: Al- 
hambra Imgman, 1991.- 880 p. 7315 pis. 
Diccionario ya clásico (su primera edición es de 1957). La parte inglés- 
español suministra una concisa definición del término inglés. 

Historia universal de la medicinaPedro Laín Entralgo @ir.).- 
la ed., 2" -p.- Barcelona: Salvat, 1981.- 7 v. 14.000 pts. 
Obra quc recorre la historia de la medicina desde la era pretécnica dc la hu- 
manidad haita los años 70 de nuestro siglo. Han colaborado numerosos es- 
pecialistas españoles y extranjeros y se presenta con numertnas ilustraci* 
nes dc calidad, cuadros cronológicos y bibliografías por capítulos. 
Una obra más concisa e interesante para una pequeña bi- 
blioteca es: 
LAIN ENTRALGO, P.: Historia de la medicina.- la ed., 
Y reimp.- Barcelona: Salvat, 1989.- 722 p. 2.900 pts. 

ANA TOMIÁ. FISIOI O G ~  

McMíNN, R. M. H.; HUTCHINGS, R T.: Gran atlas de 
anatomía humana- Barcelona: Océano, 1991.- 2 v.(358 p.) 

26500 pts. 
Atlas destinado a los estudiantes de medicina. Sorprendentes fotos en co- 
lor. Sus autores, un profesor emérito de anatomía y un fotógrafo, jefe de 
laboratorio médico. Es impresionante el tratamiento gráfico de este atlas. 
Nada que ver con lo que estamos habituados. Claro está, ello se deja no- 
tar en el precio. 

SOBOTTA, J.: Atlas de anatomía.- 19" ed.- Madrid: 
Médica Panamericana, 1991.- 2 v. 8.750 pts. 
El primer volumen sc centra en cabeza, cuello, miembro superior y piel. El 
segundo en tórax, abdomen. pelvis y miembro inferior. Su edición alemana 
original data de 1904. En la actualidad se presenta con unas láminas de sor- 
prendente calidad. Dirigido a estudiantes y profesionales de la medicina. 
Amplio índice alfabétiw de materias. 

El cuerpo humano/John 0. E. Clark (dir.).- Barcelona: 
PlazadkJanés: Tusquets, 1992.- 338 p.- (Materia viva; 8) 

7.950 pts. 
Con un lenguaje asequible al no especialista y un tratamiento gráfico de 
calidad, esta obra es un ejemplo de libro de divulgación científica. Sus 

Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.- 6' 
4.- Madrid: BOE, 1987.- 7% p. 2.800 pts. 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesio- 
nales: gestión, prestaciones y jurisprudencia/E. He- 
via..[et al.].- Madrid: Colex, 1990.- 736 p. 5.900 pts. 

Catálogo nacional de hospitales 1991.- Madrid: Ministe- 
rio de Sanidad y Consumo, 1992.- 286 p. 2.000 pts. 

Guía de centros públicos de planificación familiar.- Ma- 
drid: Instituto de la Mujer, 1988.- 164 p. Gratuita 

SIDA: Etiología, diagnóstico, tratamiento y preven- 
ciónN. T. De Vita, S. Hellman y S. Rosenberg (dir.).- 2a 
4.- Barcelona: Salvat, 1990.- 477 p. 9.300 pts. 
Escrito por 60 especialistas, se divide en tres partes: consideraciones bá- 
sicas (orígenes, etiología, epidemiología y aspectos inmunológicos), as- 
pectos clínicos y cuestiones de salud pública (prácticas sexuales de alto 
riesgo para la transmisión del SIDA, seguridad de los productos sanguí- 
neos...). Libro muy técnico. 

Guía práctica del SIDA: Clínica, diagnóstico y trata- 
miento.- 2" ed.- Barcelona: Masson: Salvat, 1992.- 366 p. 

2.750 pts. 
Guía actualizada, en pequeño formato, dirigida a los profesionales sanitarios, 
con 26 capítulos escritos por especialistas. indice alfab4ico de materias. 

FONT QUER, Pío: Plantas medicinales: el Dioscórides m 
vado.- 13' d.- Barcelona: Labor, 1992.- 1.033 6.930 pts 
Verdadera Biblia para toda persona interesada en las propiedades curati- 
vas de las plantas. Proporciona descripciones acabadas de las especies 
medicinales con un lenguaje asequible a los no especializados en termi- 
nología botánica; pormenores de las condiciones en que medra la planta 
y de las localidades en que se cría para facilitar su recolección; relación 
de los principios curativos y de su localización en el vegetal; datos sobre 
sus virtudes; historia de la planta en sus relaciones con el arte de curar 
"por lo menos a partir de Dioscórides, y tomando del de Andrés de La- 
guna cuanto de profundo o precioso contiene este famoso autor renacen- 
tista". Estudia 678 especies de la flora mediterránea occidental. Nume- 
rosas ilustraciones y láminas, bibliografía, índice de las virtudes de las 
plantas e índice alfaMtico. 
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MILLS, S. Y.: Diccionario del moderno herborism0.- 
Madrid: Edaf, 1986.- 261 p. 1.350 pts. 
Se describen las hivrbus en los terminos de sus efectos funcionales sobre 
el cuerpo. Los síntomas y enfermedades se describen brevemente y se 
esbozan los enfoques del herborista ante ellos. Las clasificaciones tera- 
péuticas de los remedios (astringente, amargo ... ) se definen de modo que 
permitan una percepción del enfoque especificamente herbal del trata- 
miento. 

Medicina natural- Madrid: Rueda, 1992- 8 v. 21.200 p& 
Enciclopedia que en 64 páginas por cada tema (hierbas curativas; digito- 
puntura; acupuntura; dietoterapia; iridologia ...) sirve como introducción 
para un amplio piiblico a estas técnicas curativas. 

CREPON, Pierre: Diccionario práctico de acupuntura y di- 
gitopuntura.- Bilbao: Menqjero, 1982.- 214 p. 1.130 pts. 
Los terminos teóricos definen las leyes propias de la medicina china m- 
dicional y los vocablos más recientes relacionados con ella. En el aparta- 
do de sfntomas se suministra información para las afecciones ligeras y 
para las curas de urgencia o a título preventivo. Numerosas ilustraciones. 

Enciclopedia de la sexualidad y de la pareja/Enrique 
Rojas (dir.).- Madrid: Espasa-Calpe, 1991.- 385 p. 

5.900 pts. 
Elaborada por un equipo de doce especialistas dirigidos por E. Rojas, la 
primera parte dedicada a la sexualidad (pp. 9-260) recoge aspectos rela- 
cionados con la anatomia y fisiologia, endocrinologia, psicologia, socio- 
logia, sexualidad y enfermedades, homosexualidad, disfunciones sexua- 
les ... 

KERVASDOUE, A. de: Cuestiones de mujeres.- Ma- 
drid: Alianza, 1991.- 633 p. 5.950 pts. 
Obra, mezcla de buen libro de divulgación ginecológica y agenda de bol- 
sillo (no por su tamaiio), que responde a dudas y necesidades concretas, 
reales y urgentes. Ilustraciones claras. Imprescindible en una biblioteca 
pública. 

Diccionario de los alimentos.- 3' d.- Barcelona: Cedel, 
1988.- 760 p. 3.400 pts. 
Diccionario que nos suniinistra la siguiente información de unos 7 0 0  ali- 
mentos (ordenados alfabeticamente): elementos que los componen (prin- 
cipios inmediatos, minerales, vitaminas). calorías. efectos sobre el orga- 
nismo, modo más saludable de comerlos. qué debe y no debe comerlos ... 

Diccionario enciclopédico de nutrición y alimentos.- 
Barcelona: Bellaterra, 1982.- 170 p. 955 p. 
Sintesis de la terminología tradicional de la Qulmica y de la Biología en 
sus aspectos relacionados con el objeto de este diccionario y de terminos 
de nueva acufiación provenientes de la industria alimentaria. fisiología de 
la nutrición ... 

Historia general de la farmacia: el medicamento a través 
del tiempo/Guillermo Folch Jou (dir.).- Madrid: Sol, 
1986.- 2 v.(840 p.) 25.440 pts. 
Obra elaborada por eminentes especialistas españoles que recorre la his- 
toria desde la civilización mesopotámica hasta el siglo que ahora finali- 
za. Un último capitulo se dedica a describir los museos de farmacia es- 
paiioles y extranjeros. Bibliografia (pp. 797-808) y amplio indice alfabé- 
tico de nombres propios. 

Vademecum Internacional: Especialidades farmacéuti- 
cas y biológicas, productos y artículos de parafarmacia, 
métodos de diagnosticar.- 33. ed.- Madrid: Medicom, 
1992.- 1786 p. 5.300 pts. 
Obra profesional que describe los medicamentos relevantes en la pdctica 
médica. Además del directorio de delegaciones y representantes de labo- 
ratorios se nos sumistra completa información de las especialidades far- 
maceuticas (indice alfabético de las descritas, descripción completa, cla- 
sificación famacológica, clasificación de acuerdo con los principios acti- 
vos, clasificación terapéutica. y su relación clasificadas orden alfabé- 
tico de laboratorios). 

BOWMAN, W. C.; BOWMAN, A.; BOWMAN, A.: Dic- 
cionario de farmaco1ogía.- Barcelona: Medici, 1988.- 234 p. 

6.000 pts. 
Diccionario forzosamente selectivo (por ejemplo no recoge los nombres de 
fármacos), preciso y dirigido a los profesionales de las ciencias médicas. 

MURCIA GRAU, M.: Diccionario de fármacos.- Barce- 
lona: Jims, 1988.- 245 p. 1.300 pts. 
Se comentan las características fundamentales de cada fármaco (acción. 
indicaciones, efectos secundarios. contraindicaciones e interacciones). 

MERVYN, L.: Diccionario de vitaminas.- Madrid: Edaf, 
1988.- 231 p. 1.175 pts. 
Suministra información sobre las vitaminas de una forma concisa y su- 
giere pautas de auto-tratamiento con vitaminas que generalmente pueden 
complementar a las drogas medicinales prescritas por el mkdico. La le- 
gislación que se señala y, por ejemplo, algunos de los alimentos citados. 
son del ámbito británico. 
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Enciclopedia de la mecánica: ingeniería y técnicaMyer 
Kutz (ed.).- Barcelona: Océano, 1990.- 8 v. 28.OYO pts. 
Concebida y dirigida por Kutz, presidente del Comité de Publicaciones 
de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. han colaborado en 
ella más de 80 especialistas en los 78 capítulos de la enciclopedia. Los 
seis temas generales que la componen son: equipo de computación - or- 
denadores (9 capítulos), materiales y diseño mecánico (18 capítulos), 
manufactura y producción (9 capítulos), sistemas y equipos de control (5 
capítulos), organización y administración industrial (9 capítulos) y gene- 
ración y aprovechamiento de los recursos energéticos (27 capítulos). In- 
dice de materias (pp. 2.073-2.140). 

Diccionario McGraw-Hill de ingeniería mecánica y dise- 
ño/Sybil P. Parker (ed.).- México: McCraw-Hill, 1991.- 
377 p. 3.445 pts. 
Compilación de unos 6.800 artículos y términos sobre ingeniería aeroes- 
pacial, mecánica, ingeniería de diseño, mecánica de fluídos. ingeniería 
mecánica, sistemas de control y termodinhica. También vocabulario in- 
glés-español. 

MACAULAY, D.; ARDLEY, N.: Cómo funcionan las 
cosas.- Barcelona: Muchnik, 1989.- 384 p. 4.600 pts. 
Dividido en cuatro partes (La mecánica del movimiento; Manejo de los 
elementos; Empleo de las ondas; Electricidad y automatización) y un 
apéndice sobre la invención de las máquinas. Glosario de términos técni- 
cos e índice alfabético de materias. Ejemplar uso de las analogias. Libro 
para un gran público de todas las edades: para los curiosos. Imprescindi- 
ble en una biblioteca pública. 

Enciclopedia de la electrónica: ingeniería y técni- 
calcharles Belove (dir.).- Barcelona: Océano, 1990.- 8 v. 

24380 pts. 
Edición española de la obra publicada en EE.UU. en 1986, elaborada por 
un numeroso equipo de especialistas de ese país. Se estmctura en tres 
grandes núcleos: a) Matemáticas, Propiedades de los materiales y Com- 
ponentes, b) Circuitos pasivos, Circuitos activos y Circuitos digitales, c) 
extenso apartado dedicado a los sistemas electrónicos y eltktricos (con- 
trol automático y robótica: mediciones, modelación y confiabilidad; tec- 
nología de los sistemas de audio y video...). lndice de materias (pp. 
2.175-2.200). 

MALVINO, A. P.: Principios de electrónica.- 4" ed. rev.- 
Madrid: McGraw-Hill, 1W2.- 1.038 p. 5.290 pts. 
Manual para el estudio de la electrónica con temas básicos (los princi- 
pios fundamentales) y temas opcionales (más especializados) en 33 capí- 
tulos. Incluye glosario (pp. 1.013-1.024) e índice alfabético de materias. 

GRAF, Rudolf F.: Diccionario de electrónica.- Madrid: 
Pirámide, 1988.- 1.728 p. 9.000 pts. 
Contiene las definiciones de unos 25.000 términos relacionados con la 
electrónica y campos afines, e incluye unas 600 ilustraciones. A su vez 
es también un diccionario bilingüe español-inglés (en el corpus principal 
de la obra) e inglts-espaiiol (en el apéndice final, con 243 páginas). 

MARKUS, John: Diccionario de electrónica y técnica 
nuclear.- la ed., 2" reimp,- Barcelona: Marcombo, 1984.- 
1.037 p. 8.300 pts. 
En la primera parte definición (con una traducción al inglés) de 16.300 
términos. La segunda (pp. 849-1.037). diccionario inglés-español. 

i 

Diccionario McGraw-Hill de ingeniería eléctrica y elec- 
trónica, español-inglés english-spanish/SybiI P. Parker 
(ed.).- Madrid: McGraw-Hill, 1991.- 469 p. 3.450 pts. 
Diccionario con más dc 8.000 entradas sobre electricidad, electromagne- 
timo, electrónica y física del estado sólido. 

DOUGLAS-YOUNG, J.: Diccionario enciclopédico de 
electrónica.- Barcelona: Ceac, 1992.- 716 p. 6.750 pts. 
Además de definir unos 3.000 términos nos presenta otros 50 tratados 
con mayor extensión (desde Amplificadores magnCticos a Valores nor- 
malizados). 

TURNER, Rufus P.: Gran diccionario ilustrado de elec- 
trónica.- México: Cecsa, 1989.- 2 v. 5.500 pts. 
Obra que recoge unas 20.000 definiciones. 

PLANT, M.: Diccionario de microelectrónica.- Madrid: 
Paraninfo, 1987.- 227 p. 1.520 pts. 
Breve introducción a la microclectrónica y diccionario (con definición de 
los términos) español-inglés e inglés-español. 

RAS 1 OLIVA, E.: Diccionario conceptuai de la electrotec- 
nia- Barcelona: Marcombo, 1990.- 179 p. 2.200 pts. 
Diccionario que da preferencia a conceptos y formas expresivas de la 
electrotecnia. Presenta unas 5.100 entradas de las que, sin definición, se 
da su traducción del alemán al español y catalán. 

AMOS, S. W.: Diccionario de electrónica español-inglés in- 
glés-español.- Madrid: Paraninfo, 198%- 456 p. 3.200 pts. 
En su primera parte sc da la traducción inglesa del término español y 
una definición. La segunda (pp. 393-456), diccionario inglés-espaiíol. 

JACKSON, K. G.; FEINBERG, R.: Diccionario de inge- 
niería eléctrica.- Barcelona: Grijalbo, 1987.- 370 p. 

2.375 pts. 
Traducción al español & k 2' edicih de esta obra en Gran Betaíia ( 1981 ). 

Ruta de compras del sector @ectrónico 1992.- Barcelo- 
na: Boixareu, 1992.- 698 p. 9.800 pts. 
Anuario del scctor electrónico. Recoge una lista general de los productos 
electrónicos y listas alfabéticas de productos electrónicos y10 comerciali- 
zados en España, de las empresas españolas de electrónica. de firmas ex- 
tranjeras de electrónica representadas en Espaila y de marcas de electr6- 
nica fabricadas y/o comercializadas en Espaila. 
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CHANDOR, A.: Diccionario de informática.- Madrid: 
Alianza, 1989.- 473 p. 6.000 pts. 
Libro muy bien estructurado, pues además de disponer de más de 3.000 
entradas y sus correspondientes definiciones. cuenta con una serie de ar- 
tículos (clasificados en función de su complejidad para el lector profano 
y para el técnico). Un índice inglés-espailol (pp. 421-473) cierra la obra. 

VAQUERO, A.; JOYANES, L.: Informática: glosario 
de términos y siglas. Diccionario inglés-español español- 
inglés.- Madrid: McGraw-Hill, 1992.- 441 p. 4.500 pts. 
Se estructura por medio de un glosario de tkrminos informáticos ingleses 
(pp. 1-248) que incluye unos 2.000 terminos. un diccionario ingles-espa- 
ííol e inversa y un diccionario de siglas informBticas (pp. 365-441). 

ISOIAFNOR: Diccionario de informática inglés-espa- 
ño1.- Madrid: Aenor (Fernández de la Hoz, 52), 1992.- 
370 p. 
Traducción y adaptación al castellano de las normas ISO 2382 "Trata- 
miento de la información. Vocabulario" y CEI 824 "Terminología rela- 
cionada con los microprocesadores". 

Diccionario McGraw-Hü) de computaci6nlSybil P. Parker 
(ed.).- México: McGraw-Hill, 1991.- 576 p. 3.710 pts. 
7.500 entradas para tkrminos relativos a Ciencias de las computadoras, 
Electrónica. Lenguajes, Programación y Sistemas operativos. 

Catálogo de software 1992 PC Wor1d.- Madrid: IDG 
Communications.- 505 p. 2.500 pts. 
La conocida revista de informática PC Word publica anualmente este ca- 
tBlogo que recoge prácticamente todos los programas de ordenador (de 
unos 70 sectores de actividad) que se comercializan en Espaila. 

Vademecum de la informática 1992.- Madrid: Publi- 
marketing, 1991.- 800 p. 8310 pts. 
Recopilación de la oferta informdtica: hardware. software. consuriiibles. 
equipos relacionados con la ofimática, servicios informáticos. Tambidn 
un diccionario y directorio de empresas. 

[Desde hace cinco años se edita mensualmente la revista 
Guía del coniprudor de ordenadores, editada por Moredi, 
150 pts. Se vende en quioscos.] 

Automóvil 
CASTRO VICENTE, M. de: Diccionario del automóvil.- 
2" ed.- Barcelona: Ceac, 1990.- 672 p. 4.300 pts. 
La obra se divide en dos partes diferenciadas: el Diccionario general 
donde se definen 5.600 terminos relacionados con el automóvil y el Re- 
pertorio de marcas. reunión de cerca de 4.200 breves biografias de otras 
tantas marcas de autom6viles. que han existido o existen. 
[La editorial Ceac cuenta en su fondo con numerosas mone 
grafías referentes al automóvil, motocicletas ...] 

Libro del automóvil 92ngnacio Lewin (dir.).- Madrid: 
El País, 1991.- 336 p. 1.500 pts. 
Guía que recoge el análisis individualizado de los 92 coches nuevos que 
el mercado va a acoger en el presente año. 

Marina 
SUAREZ GIL, L.: Diccionario técnico marítimo inglés- 
español español-inglés.- 2' ed. rev.- Madrid: Alhambra, 
1988.- 704 p. 5.820 pts. 
Obra que cubre todos los Bmbitos relacionados con los buques y su ma- 
nejo. Contiene más de 36.000 terminos. En apéndice, el argot marinero, 
abreviaturas náuticas, científicas y técnicas. e ilustraciones y fotos refe- 
rentes a máquinas, accesorios y arquitectura naval. 

[Otros dicionarios de términos de náutica y construcción na- 
val]: 
ALFAR0 PEREZ, J.: Diccionario marítimo y de cons- 
trucción naval inglés-español español-inglés.- Barcelona: 
Garriga, 1976.- 479 p. 5.450 pts. 

RODRIGUEZ BARRIENTOS, M.: Diccionario mariti- 
mo con diálogos entre Capitán y Práctico inglés-español 
español-inglés- Madrid: Paraninfo, 1987.- 231 p. 

1.420 pts. 

LEAL Y LEAL, L.: Diccionario naval inglés-español es- 
pañol-inglés.- 4' ed.- Madrid: Paraninfo, 1987.- 232 p. 

1.330 pts. 

[Además del Diccionario de la edicibn y de las artes gráfi- 
cas, ya reseñado en el no O, apartado Edición, podemos re- 
currir a:] 
MARTINEZ DE SOUSA, J.: Diccionario de tipografla y 
del libro.- 3' ed.- Madrid: Paraninfo, 1992.- 547 p. 

2.950 pts. 

MARTINEZ DE SOUSA, J.: Diccionario de ortografía 
técnica.- Madrid: Pirámide: Fundación G. S. Ruipérez, 
1987.- 424 p. 2.915 pts. 
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E N C I C L O P E D I A S  

Gran enciclopedia de la AgriculturaMiguel Pueyo 
(dir.).. Zaragoza: Edhispa, 1986.- 8 v. 48.100 pts. 
T. 1: Historia de la agricultura cspañola/J. 1. González-Haba. 
La agricultura española en la Comunidad Económica Euro- 
pea/Ana Soto. 
T. II: Economía del agricultor/J. 1. González-Haba y C. Vázquez. 
T. 1ii: El sector agrícola 1: cultivos herbáceos, huerta, cereales, 
cultivos industriales1J. M. Durán, J. A. Molina y F. Yuste. 
T. IV: El sector agrícola 11: cultivos leñosos: vid, olivo, fru- 
tales, agrios, cultivos tropicales y subtropicales/F. Yuste, J. 
M. Durán, J. M. Soriano. 
T. V: Ganadería e industria agroalirnentariahí. Beteta y J. Pulgar 
T. VI: Mecanización y medios de producción agrarios/F. Yuste 
T. VII: Medio ambiente y sector forestayJ. de la Cu adra... [et al.] 
T. VTII: El sector agrario ante las diversas Comunidades au- 
t6nomasIJ. M. Soriano 
Enciclopedia que pretende dotar al agricultor de unos conocimientos bá- 
sicos ante el cambio de regimen político, la venebración del Estado es- 
pañol en Comunidades autónomas y la incorporación de nuestro país a la 
CEE. lo que implica la aplicación en España de la compleja Política 
Agraria Comunitaria (PAC). 

Biblioteca práctica agrícola y ganaderaKarlos Gispert 
(dir.).- Barcelona: Océano, 1983.- 6 v. 12.000 pts. 
En los seis volúmenes dc que consta la obra se estudian aspectos como 
La agricultura hoy, Fundamentos agrícolas, Los cultivos, Producción ar- 
b6rea, Técnica agncola y Explotación ganadera. 

G U I A S  

JULIA, J. F.; SERVER, R. J.: Las organizaciones y 
agrupaciones de productores agrarios en España y la 
CEE: Aspectos contables y fiscales.- 2" ed.- Barcelona: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Aedos, 
1990.- 254 p. 2.000 pts. 
Se analiza cl asociacionismo agrario en España y la CEE y se pretcnde 
poner al alcance de Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transforma- 
ción un instrumento para sus necesidades de gestión (contable y fiscal). 
Incorpora bibliografía. 

TIO, Carlos: La integración de la agricultura española 
en la Comunidad Europea.- la ed., reimp.- Madrid: 
Mundi-Prensa, 1988.- 224 p. 2.200 pts. 
El autor formó parte del equipo que negoció la adhesión de España a la Co- 
munidad Europea. En esta obra hace un estudio de los principales subseclu- 
res agkolas y ganaderos, expone los mecanismos básicos que se utilizan 
pam regular los mercados, analira los acuerdos que g u i a h  el periodo de 
transición y hace una valoración & las consecuencias previsibles. 

V O C A B U L A R I O S  

HAENSCH, C.; HABERKAMP DE ANTON, G.: Dic- 
cionario de Agricultura alemán-inglés-francés-español- 
italiano-ruso.- 5" ed. rev.- Madrid: Mundi-Prensa, 1987.- 
1.264 p. 15.000 pts. 
11.163 términos en seis lenguas. Entre otns se refieren a las higuicntes 
materias: Alimentación y agricultura. Administracih y legislación, Cien- 
cias económicas y sociales de la agricultura, Transformación de produc- 
tos agrícolas, Pedología, Fitotecnia. Cultivo de plantas ... 

SANCHEZ-MONCE, Enrique: Diccionario de 
agrícolas.- Madrid: Ministerio de Agricultura, 1981.- 
467 p. 3.000 pts. 
La segunda parte del diccionario (pp. 313-466) recoge los índices alfabé- 
ticos de nombres vulgares en español,.catalán, euskera. gallego. alemán. 
francés, inglés, italiano y portugués. 

Diccionario temático de agricultura y ciencias afines in- 
glés-español español-inglés.- Madrid: Mundi-Prensa, 
1991.- 600 p. 5.000 pts. 
Vocabulario referido a Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Ciencia pes- 
quera, Ingeniería ~ r a l ,  Industrias a l i m e n t ~ a .  y Economía agraria. 

VILLARIAS MORADILLO, J. L.: Atlas de malas hier- 
bas.- 2" ed. rev. y reimp.- Madrid: Mundi-Prensa, 1992.- 
301 + 207 p. 4.500 pts. 
Anhlisis de las características de las familias más importantes dc hierbas 
nocivas existentes en España, peculiaridades de los géneros y en su inte- 
rior las especies más frecuentes, su posible diferenciación interespecífica 
por medio de caracteres diferentes en cada caso y presentación de fotos 
de algunas especies (207 láminas en color) en estado de semilla, plántula 
o planta adulta. 

CEBALLOS J IM~NEZ,  A.: Diccionario ilustrado de los 
nombres vernáculos de las plantas en España.- Madrid: 
Icona, 1986.- 687 p. 3.800 pts. 
Proporciona los nombres con que se conocen en las distintas Comunida- 
des Aut6nomas los elementos de la vegetación que componen nuestro 
país, y el cquivalente latino que científicamente unifica la corresponden- 
cia nombre-planta. 

WEST, G.: Diccionario enciclopédico de veterinaria.- 
Barcelona: Grass, 1987.- 912 p. 5500 pts 
Traducción española dc la ISa edición del B h k ' s  Veierinary Diciionary. 
Diccionario que analiza en profundidad los temas veterinarios, agrarios, pe- 
cuarios y de cultura relacionada con los referidos aspectos. Extenso espacio 
al estudio de las enfermedades parasitanas. Obra clara y pragmática. 
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OTEIZA, J.; CARMONA, J.R.: Diccionario de zootec- 
nia.- México: Trillas, 1985.- 225 p. 1.40 pts. 
Completo diccionario de términos relacionados con la cría. nirjora y ex- 
plotación de los animales domesticos y de actividades relacionadas con 
ella. 

A N U A R I O S  

La agricultura, la pesca y la alimentación españdss en 1989.- 
Madrid: Ministerio de Agricultura, 1990.- 420 p. 2.000 pts. 
Recopilacicin de las actuaciones y cifras más importantes relativas a los 
sectores agrario, pesquem y alimentano, ordenadas en epígrafes que re- 
flejan las grandes áreas de la política agraria. pesquera y alimentaria de- 
sarrolladas en dicho aiío. 

ECONOMIA DOMESTICA 
L. I 

BRICOLAGE 
Manual completo hágalo usted mismo.- Madrid: del 
Prado, 1991.- 512 p. 6.950 pts. 
Conipleto manual británico con mis de 3.000 ilustaciones. Decoración. 
reparaciones y mejoras, plagas, aislamiento/ventilación, electricidad, fon- 
tanería. calefacción ... 

Menos extensos pero también interesantes: 
JOHNSON, L.: Cómo reshurary reparar casi todo. Bar- 
celona: Ceac, 1990.187 p. 2.675 pts. 

Pequeña enciclopedia de las reparaciones del hogar. Ma- 
drid: El País, 1991.239 p. 2.800 pts. 

Otras obras, más limitadas y centradas en los trabajos del 
hogar, por lo general, son: 

TORAN, Ana: Diccionario de la limpieza, los trucos y 
las chapuzas.- la ed., 3" reimp.- Madrid: Alianza, 1991.- 
373 p.- (Libro de bolsillo; 1453) 1.000 pts. 

VANI, P.: Pequeño diccionario de astucias.- Barcelona: 
Granica, 1992.- 334 p. 1.500 pts. 

FRONTY, L.: Diccionario general de habilidades.- 2' 
ed.- Madrid: Pirámide, 1991.- 317 p. 1.550 pts. - 
En estos últimos años se han editado numerosísimas guías 
de gastronomía (generales, cocinas regionales, obras anti- 
guas, etcétera), vinos ... Algunos se han convenido en autén- 
ticos best sellers como 1.080 recetas de cocina de Simone 
Ortega, con un millón de volúmenes vendidos. 

PASTOR, A.: Diccionario del vino.- Barcelona: Fomen- 
to Comercio Editorial, 1990.- 308 p. 3.075 pts. 
Compuesto por unos 2.000 términos y artículos introductorios. cuenta 
tambien con numerosos apéndices (estaciones y escuelas enológicas, su- 
perficie, producción y consumición de vino en litros por habitante y 
do...). 

JARDINERIA 
Guía completa del jardín/ M. Wright (dir.).- Barcelona: 
Blume, 1991.- 414 p. 4.850 pts. 
200 artículos en cinco capitulas: El diseho del jardfn, Principales cancte- 
rísticas del jardín, La tbcnica de la jardinería. Plantas decorativas y El 
jardín de frutas y hortalizas. Guia de selección de plantas. glosario, fndi- 
ce de nombres de plantas y bibliografía. 

SCHUBERT, M.; HERWIG, R.: Guia de las plantas de 
interior.- Barcelona: Omega, 1980.- 368 p. 4.350 pts. 
Libro escrito para los aficionados: introducción, información práctica so- 
bre la manipulación y el cuidado de las plantas de interior. descripción 
de 248 generos de plantas y glosario de t6rminos. 

1 GESTION DE EMPRESAS, MARKETING 1 
A la hora de conformar esta sección en la biblioteca no hay 
que olvidar lo reseñado en el no 3, apartado Economía, con, 
por ejemplo, obras como Diccionario de Ecotroniín y Arimi- 
nisrració~i de A. Suarez o Duns 30.000 principales empre- 
sas españolas 1992. 

Biblioteca práctica de contabilidad/J. M. Aguirre Ormae- 
chea (coord.).- Madrid: Cultural, 1987.- 9 v. 40.175 pts. 
Curso de contabilidad dirigido a un público amplio no especializado. Los 
tres primeros volúmenes se dedican a la Contabilidad general, y los si- 
guientes a Contabilidad analítica. Contabilidad de empresas, Contabilida- 
des especiales y norrnali~aciones contables, Auditoría (vol. 7 y 8) y La 
informática en contabilidad y auditoría. 

Enciclopedia de la contabilidad.- Barcelona: Oceano, 
1990.- 8 V. 25.440 pts. 
Texto práctico y didhctico que consta de tres partes fundamentales: Con- 
tabilidad generaUA. Goxens y M.  A. Goxens (vol. 1 y 2). Coni~rhiliriud 
avanruddA. Haried, L. Imdieke y R. Smith (vol. 3, 4 y 5 )  y Conrabili- 
dad analltica y de cosrosiL. G. Raybum (vol. 6. 7 y 8). 
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CIENCIAS APLICADAS 
Lh 

6 '  
Enciclopedia del management: organización y adminis- 
tración de empresa.s/L. R. Bittel, J. E. Ramsey (dir.).- 
Madrid: Centrum, 1988.- 3 v. 12.150 pts. 
Obra muy bien estructurada (índice temático, índice de materias, orden 
alfabético de entradas ...) en la que han colahorado más de 200 especialis- 
tas estadounidenses. Cada artículo incorpora bibliografía y un amplio sis- 
tema de referencias cruzadas. 

SANTESMASES, M.: Marketing: conceptos y estrato 
gias.- Madrid: Pirámide, 1992.- 885 p. 8.000 pts. 
Redactado como libro de texto y de consulta consta de cuatro partes: 
fundamentos, análisis comercial, estrategias de marketing y marketing 
espccial. lncluyc amplio glosario, bibliografía. índices de nombres y de 
materias y dos diskettes con diversos programas para realizar ejercicios ... 

ORTEGA MARTINEZ, E.: Nuevo diccionario de mar- 
keting.- Madrid: Esic, 1990.- 623 p. 4.600 pts. 
Diccionario que recoge unos 1500 t6rminos con gran extensión en el tra- 
tamiento. En anexos, bibliografía (p. 509-522). directorio de asociaciones 
españolas y extranjeras relacionadas con el marketing (p. 523-534). ta- 
blas estadísticas y Ley General pan la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, Ley General de Publicidad y Ley de Defensa de la Competen- 
cia. 

ROSENBERG, J. M.: Diccionario de administración y fi- 
nanzas.- Barcelona: Centrurn, 1989.- 641 p. 9.750 pts. 
Diccionario con más de 14.000 voces que suministra su traducción al in- 
glés y definición. Glosario de términos inglés/español, apéndices con ta- 
blas de interés simple, de interés compuesto y de citas relevantes. 

JOHANNSEN, H.; ROBERTSON, A. B.: Vocabulario 
técnico de management: vocabularios castellano-inglés e 
inglés-castellano.- Barcelona: Oikos-Tau, 1992.- 244 p. 

1.1 50 pts. 
Pequeio diccionario que puede ser suficiente para algunai bibliotecas. 

Anuario español de finanzas 1991-92.- Madrid: Grupo 
Sede (Sta. Engracia, 151 28003 Madrid), 1992.- 894 p. 

13570 pts. 
Guias del sistema financiero, de la informática financiera. de los servi- 
cios al sector financiero, del director financiero en la empresa y guía de 
rankings y estadísticas. 

Diccionario de Europa: guía del empresario.- Madrid: 
Aenor, 1990.- 246 p. 4.000 pts. 
450 términos de conceptos, organismos, documentos, etcétera, empleados 
en el ámbito empresarial de la CE. 

CONSTRUCCION 
Biblioteca Atrium de la construcción.- Barcelona: 
Atrium, 1989.- 5 v. 37.100 pts. 
Elaborada por especialistas catalanes. esta completa obra, ricamente ilus- 
trada, se centra en Materiales para la construcción y sus aplicaciones. Pe- 
queños proyectos e instalaciones, Construcción de una vivienda unifami- 
liar, Proyectos de obras singulares y Dibujo, proyecto, planos y cálculos. 

Biblioteca Atrium de la madera.- Barcelona: Atrium, 
1989.- 5 v. 25.758 pts. 
De características similares a la anterior obra, los títulos genkricos de 
sus cinco volúmenes son: La madera (alteraciones y defectos, corte y 
troceado, secado. herramientas manuales...). La carpintería, Ebanistería 
y acabados de la madera. Pequeños proyectos de ebanistería y Dibujo 
y diseíio. 

J 

Diccionario de la construcción.- 6" d.- Barcelona: Ceac, 
1991.- 622 p.- (Enciclopedia Ceac del encargado de 
obras) 3.100 pts. 
Diccionario actualizado que recoge tanto los terminos más actuales como 
los ya caídos en desuso e incluso los del argot del oficio. Breves defini- 
ciones. 

PUTNAM, R. E.; CARLSON, G. E.: Diccionario de Ar- 
quitectura, ConstrucciGn y Obras Públicas español-in- 
glés inglés-español.- 2" ed.- Madrid: Paraninfo, 1991.- 
535 p. 3.740 pts. 
A diferencia del anterior éste consta de menos téminos pero proporciona 
la traducción inglesa del término español y un glosario de términos in- 
glés-espaiiol (pp. 443-52 1 ). 

DD Los anuarios editados por revistas 
técnicas y profesionules son, en nurne- 
rosas ocusiones, una vuliosa fuente do- 
cumental pura la actuulización de la 
in fi~rmnc-ión 
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CONGRESO IFLA '93 

Con este número abrimos una nueva sección cerniente a la próxima Conferencia General 
en nuestra revista que tiene como misión in- de la IFLA, que se celebrará el próximo mes 
formar a nuestros lectores sobre todo lo con- de agosto en Barcelona. 

Barcelona, sede bibliotecaria 
La IFLA (Intemational Federation 

of Library Associations and Institu- 
tions-Federación Internacional de Aso- 
ciaciones de Bibliotecarios y de Biblie 
tecas) es una asociación, nacida en 
1926, que celebró su primera Conferen- 
cia en 1929. La siguiente, en 1935, se 
celebró en Madrid y dio motivo a una de 
las escasas intervenciones de los intelec- 
males españoles a favor de la biblioteca: 
el discurso inaugural que corrió a car- 
go de José Ortega y Gasset y que fue 
recogido v ~ublicado con 

tas operaciones técnicas bibliotecarias 
o por razones geográficas (en el caso 
de los paises en vías de desarrollo). 

La biblioteca universal 
El pasado mes de agosto se presentó 

en Nueva Delhi, en donde se celebraba 
el 58 Congreso, el Programa Prelimi- 
nar del Congreso IFLA'93, que se ce- 
lebrará del 22 al 28 de agosto en el Pa- 
lau de Congressos de Barcelona. El 
tema general en esta ocasión será La 

el t í k o  dé h i ó n  del bi- El práximo mes de agosto se 
bliotecario. 

En el momento actual la celebrar& en Barcelona, el 59 

biblioteca universal: las bibliotecas 
conio crrirros para el acceso universal 
de la informacidn. 

Bibliotecas escolares 
Al igual que con ocasión de cada 

Conferencia General. se celebrará un  
Pre-Seminario, la sernana anterior, que 
va destinado a los profesionales de 
paises en vías de desarrollo. En Barce- 
lona el tema a tratar será el de Bihlio- 
tecas escoltrres. El Comité Ejecutivo 
ha nombrado como profesional res- 
ponsable del Pre-Seminario a Teresa 
Mañá, del Servei de Biblioteques Es- 
colar~ L' Amic de Paper. 

IFLA agniPa a a 2 0 0  Consejo y Conferencia General 
miembros de casi 130 pai- Para mhs información: 
ses y se estructura en de IFLA. El Pre-Seminario Secretaría Técnica lFLA'93 
ocho grandes divisiones en esb ocasi6n, Dor razón de la clase de 
bibliotecas, de las distin- dedicado al tema de las Bibliotecas 

Egipcíaques, 15.08001 Barcelona 
n (93)443.22.86. 
Fax: (93)443.34.62 

PUBLICIDAD 
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BIBLIOTECONOMIA e2 
- -- 0 

E n 1985 el Consejo de 
ministros de Cultura de 

la Comunidad Europea to- 
mó su primera resolución a 
favor de una acción para las 
bibliotecas de los países co- 
munitarios, referida a la co- 
laboración en el dominio de 
la informática. Pero en el li- 
bro que ha dirigido Martine 
Poulain el objetivo no es 
presentar y analizar las re- 
soluciones que han ido dic- 
tándose en este ámbito sino, 
con el fin de contribuir a 
unos futuros objetivos CO- 
munes para las bibliotecas 
públicas, promover un co- 
nocimiento mutuo de la his- 
toria, estructuras, modos de 
funcionamiento, tentativas, 
riquezas y lagunas de los 
sistemas de lectura pública 
de los países miembros de 
la CE. 

Cada uno de los doce 
países es analizado por un 
especialista (Martine Pou- 
lain lo hace de seis países y 
Laurence Tarin de España). 

LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES EN EUROPE 
L! 

en España: "España presen- + 
ta por lo tanto grandes dis- 1- 

Sous la direction de Martine Poulain.- Paiis: Cercle de parid,des regionales, encu- C) Librairie, 1992. - 367 p. - (Biblioth&ques) 
1. Bibliotecas públicas - Europa. 2. Bibliotecas públicas - briendo las desigualdades 
España. l. Poulain, Martine (dir.) en materia cultural, desi- \ 
027(4) maldades de orden econó- f 3 

En cada artículo se presen- 
tan y comentan aspectos ta- 
les como la historia, estruc- 
turas de organización y 
administración (el papel de 
las colectividades territoria- 
les -esencial en algunos paí- 
ses con un sistema descen- 
tralizado como Alemania y 
España-, organismos supra- 
rregionales ...), cooperación, 
legislación, equipamientos, 
colecciones y servicios, pú- 
blicos (índices de frecuenta- 
ción, acciones encaminadas 
a públicos específicos...), 
personal (formación, cate- 
gorías y status...), asocia- 
cionismos y perspectivas de 
futuro. Además, con un 
sentido amplio y justo del 
término lectura pública, se 
nos señalan otras estructu- 

ras como las bibliotecas es- 
colares, bibliotecas de hos- 
pital y prisiones ... En este 
sentido, la obra es suma- 
mente rica para conocer los 
trabajos de colaboración en- 
tre las bibliotecas públicas y 
escolares. 

Obra que nos muestra las 
grandísimas diferencias en- 
tre el papel que la biblioteca 
pública desempeña en los 
países nórdicos y en los paí- 
ses del sur (Grecia, Italia, 
España y Portugal), y de los 
obstáculos a los que han de 
enfrentarse sólidos sistemas 
bibliotecarios, caso del bri- 
tánico, en el momento ac- 
tual. Para finalizar señala- 
mos las últimas líneas, a 
modo de conclusión, dedi- 
cadas a la biblioteca pública 

LA BIBLIOTECA PUBLICA COMO CENTRO DE 
GESTION CULTURAL: Seminario celebrado duran- 
te los días 12,13 14 de junio de 1991 en la Funda- 
ció Biblioteca d'A Y cudia 

Alcúdia: Fundació Biblioteca dJAlcúdia, 199 1. - 125 p. 
1. Bibliotecas públicas-Congresos y asambleas. 
l. Fundació Biblioteca d'Alcúdia 
027(063) 

S e recogen las siguientes 
ponencias: Las especifi- 

caciones de la gestión en el 
sector n o  lucrutivo / Alfred 
Vernis, ideas generales so- 
bre gestión de asociaciones, 
fundaciones ... con un análi- 
sis más concreto de la ges- 
tión bibliotecaria. Lu biblio- 
teca pública como un 
servicio de informución / 
Carmen Diez Hoyo, ofrece 
numerosas pautas para con- 
seguir abrir las bibliotecas a 
los ciudadanos teniendo 
presente sus necesidades de 
información y su "conduc- 
ta" al buscar información. 
Marketing de biblioteca / 
Ute Klaassene, desarrolla 
una nueva concepción bi- 
bliotecaria orientada al 
usuario e introduciendo 
conceptos de marketing. 

Fundación Biblioteca de Al- 
cúdia "Can Torró": presen- 
ración y análisis / Euliilia 
Espinas y Agnks Peiró, aná- 
lisis del proceso técnico del 
documento en esta biblio- 
teca. A destacar la utiliza- 
ción de la Clasificación por 
Centros de Interés. Optimi- 
ación de los trubujos in- 
ternos de una biblioteca / 
Adela d'Alós-Moner, suge- 
rencias para mejorar la ges- 
tión de una biblioteca públi- 
ca. Qué duros en qué 
bibliotecas o cómo aplicar 
la estadística u la gestión 
bibliotecuria / M" Luisa Al- 
varez, análisis de algunos 
cuestionarios -INE, ISO, 
IFLA- indicándose sus vir- 
tudes y defectos, y Debates 
y conclusiones, recopilado 
por J .  Marcé. 

- - mico. En este contexto, el 
nacionalismo, sobre todo 
cuando exalta la dimensión L1 
cultural, aparece como un e 
factor de desarrollo de las 2 
bibliotecas. Se trata de un 
país de tradiciones latinas: e2 la "miseria" de las bibliote- 
cas públicas contrasta con 
las riquezas de las bibliote- 3 
cas privadas y parece que la 
lectura pública esté cogida C> 
en un círculo vicioso: pocos k., 
libros, pocos bibliotecarios, 
pocos lectores. 

Finalmente, hay que sub- 
rayar la complejidad de las 
estructura biblioteconómi- 
cas españolas y su disper- 
sión; la abundancia de "cen- 
tros de coordinación" no 
implica, en efecto, forzosa- 
mente la existencia de una 
cooperación real ". 

NUEVOS ESPACIOS PARA LA LECTURA PUBLICA 

Madrid: Dirección General de Patrimonio Cultural, Con- 
sejería de Cultura, 199 1. - 227 p. :¡l. 
1. Madrid (Comunidad Autdnoma) - Bibliotecas. l. Madrid 
(Comunidad Autónoma) - Dirección General de Patrimo- 
nio Cultural 
027(460.27) 

L a política bibliotecaria 
de la Comunidad de 

Madrid se ha caracteriza- 
do, sobre todo, por prestar 
una atención preferente a 
los aspectos formales (ar- 
quitectónicos) con vistas a 
conseguir con ello un re- 
forzamiento de la imagen 
de las bibliotecas de cara a 
los ciudadanos y al mismo 
tiempo integrarlas estética 
y culturalmente en el espa- 
cio urbano. Como fiel re- 
flejo de esta política, se ha 
editado este lujoso catálo- 
go, más centrado en lo ar- 
quitectónico que en lo bi- 
bliotecario. En él se ofre- 
ce abundante información 
gráfica (fotografías, graba- 
dos, planos) y los datos 
mínimos, a modo de ficha 
técnica, para la identifica- 
ción de cada "espacio de 

lectura": dirección, número 
de volúmenes, superficie, 
antigüedad, servicios que 
ofrece y, en algunos casos, 
una breve información adi- 
cional sobre el emplaza- 
miento o historia del edi- 
ficio. 
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TEORIA E INVESTIGACION -- 1 

P resenta, en una prime- 
ra Darte. una selección 

de las principales concep- 
ciones teóricas sobre el 
juego infantil, ordenadas 
cronológicamente y ha- 
ciendo referencia a teorías 
fundamentales como las de 
Piaget, Vygotsky, Elkonin 
y Bruner, entre otros. Pos- 
teriormente se analizan di- 
versos puntos de vista para 
el estudio del juego: la 
preferencia Iúdica (el jue- 
go espontáneo frente al 
"juguete preferido"), el pa- 

EL JUEGO INFANTIL Y LA CONSTRUCCION 
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

Rosario Ortega Ruiz.- Sevilla: Alfar, 1992.- 274 p.- (Uni- 
versidad; 67) 
Bibliografía, pp. 253-274 
1. Juegos infantiles. 2. Sociologia de la educacidn. 
l. Ortega Ruiz, Rosario. 
37.015.4 

pel del juego sociodramáti- rio Ortega es profesora de 
co en el desarrollo del co- la Universidad de Sevilla y 
nocimiento social, y el uso especialista en el estudio de 
del juego como instrumento la importancia del juego en 
de intervención educativa el desarrollo social y cogni- 
en el ámbito escolar. Rosa- tivo del niño. 

EPISTEMOLOGIA E INSTRUMENTACION EN 
CIENCIAS HUMANAS 

Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmet.- Barcelona: 
Herder, 1992. - 245 p. - (Biblioteca de psicosociología; 19) 
Bibliografía 
l .  Epistemología. l. Pouttok, Jean-Pierre. 
11. Desmet, Huguette. 
l6:3 

L os autores de esta obra, 
profesores de la Univer- 

sidad de Mons (Bruselas), 
ofrecen un vía media entre 
la metodología objetivista, 
cuantitativa, propia de las 
ciencias físicas, y la meto- 
dología subjetivista, cualita- 
tiva. Proponen una articula- 
ción de ambas tendencias, 
no a base de una mezcla hí- 
brida de métodos sino por 
medio de una coordinación 
y dosificación de experi- 
mentación, observación, in- 
terpretación. valoración, et- 

cdtera. La viabilidad de este 
enfoque se muestra por me- 
dio de una detallada des- 
cripción de los procedi- 
mientos más recientes y 
acrrditados: observacion par- 
ticipativa, entrevista no di- 
recta, relatos de vida, juego 
del rol o la técnica del Q- 
sor? (elección de enunciados 
cualitativos), método esta- 
dístico que analiza la distri- 
bución y la interrelación de 
actitudes individuales en la 
evaluación por un grupo de 
una situación dada. 

LENGUAJE Y DlSCRlMlNAClON SEXISTA EN LOS 
LIBROS ESCOLARES 

Amando Lopez Valero.- Murcia: Departamento de Di- 
dáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Mur- 
cia : Colectivo Escuela no Sexista de Murcia, 1992.- 101 
p. - (Cuadernos de Coeducacidn; 1) 
Bibliografía 
1. Libros de texto. 2. Discriminacidn educativa. 
l. López Valero, Amando. 
371.67 

I nvestigación sobre el se- 
xismo en los libros esco- 

lares realizada por el pro- 
fesor A. López Valero en 
colaboración con el Colec- 
tivo Escuela no Sexista de 
Murcia. El libro ofrece una 
completa información para 
observar, paso a paso, el 
desarrollo de la investiga- 
ción: marco teórico, objeti- 
vos, metodología, planti- 
llas utilizadas para la 
recogida de información, 

etcétera. Seguidamente se 
ofrecen las conclusiones, 
agrupadas por editoriales 
estudiadas, y finalmente 
una serie de anexos con 
cuadros de datos comparati- 
vos y una extensa bibliogra- 
fía sobre el tema. Con esta 
obra se inaugura la colec- 
ción "Cuadernos de Coedu- 
cación", editada por el De- 
partamento de Didáctica de 
la Lengua y la Literatura de 
la Universidad de Murcia. 

MADRID VISTO POR LOS NINOS TEORIA DEL CURRICULUM Y ESCOLARIZACION 

Clemente Herrero Fabregat.- Madrid: Centro Madrileño 
de ln vestigaciones Pedagógicas, 1992. - 123 p. :¡l. - (Bi- 
blioteca pedagógica; 8) 
1. Geografía-Didáctica. l. Herrero Fabregat, Clemente. 
37.02:9 1 

E I proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Geo- 

grafía ha sido considerado 
tradicionalmente como un 
"cajón de sastre" en el que 
se incluían una serie de da- 
tos que el estudiante debía 
memorizar y en todo caso 
localizar, sin ninguna pree 
cupación epistemológica y 
didáctica por parte de los 
profesores. Con esta obra, 
Clemente Herrero busca 
acercar al ámbito educativo 

no universitario, las revolu- 
cionarias aportaciones de 
las nuevas corrientes geo- 
gráficas denominadas subje- 
tivistas (Geografía de la 
percepción, Geografía radi- 
cal o humanistica). Claro 
ejemplo de ello es el tercer 
capítulo de esta obra, en 
donde el autor analiza la vi- 
sión y la imagen mental que 
una población juvenil de 
13-14 años tiene de la ciu- 
dad de Madrid. 

Ulf P. Lundgren.- Madrid: Morata. 1992.- 127 D.- (Peda- . . 
ogía. La Pedagogía hoy) 

&blioc~ra fía 
1. ~ngeñanza-~lanificacidn. l. Lundgren, Ulf P. 
371.214 

L undgren expone cómo 
se ha desarrollado el 

concepto de currículum y 
explica la forma en que los 
fines, el contenido y los 
procesos educativos son 
parte de dinámicas tanto 
históricas como sociales, 
económicas y políticas. De- 
trás de cualquier cum'cuulm 
existe un conjunto de prin- 
cipios según los cuales se 
lleva a cabo la selección, la 
organización y los mCtodos 

de transmisión de los conte- 
nidos educativos. Este con- 
junto homogéneo es lo que 
el autor denomina "código 
curricular". Ulf P. Lund- 
gren. catedrático de Educa- 
ción y Psicología en la Uni- 
versidad de Alborg. ha sido 
nombrado en 199 1 Director 
General de Educación. Su 
último libro. Eiuluotiort as 
Policy Making, será publi- 
cado próximamente en Es- 
paña. 
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EL CONEJO 

Nadine Saumier, Marcelle Geneste.- Barcelona: Beas- 
coa, 199 1. - 20 p. :¡l. - (Animales amigos) 
1. Animales. l. Saumier, Nadine. 11. Geneste, Marcelle. 
59 

D igiridos a los más pe- 
queños lectores, los dis- 

tintos elementos de los 
libros de la colección "Ani- 
males amigos" están pensa- 
dos en función de ellos: 
tapas duras, tamaño maneja- 
ble, excelentes ilustraciones 
en colores vivos, letra de ca- 
ligrafía y un lenguaje senci- 
llo que combina la informa- 
ción con lo Iúdico. Algunas 
palabras del texto son susti- 
bidas por dibujos con el fin 
de quie l  lector las comple- ilustraciones se combinan 
te. Otros títulos de la misma para enseñar cómo viven los 
colección son El panda, El animales, cómo se alimen- 
poney y El gato, todos ellos tan, cómo crían a sus cacho- 
publicados en versión cate- rros y, también, cómo se di- 
llana y catalana. Texto e vierten. 

EL COFRE DE LAS PALABRAS: Mi primer 
diccionario 

M@ Victoria Reyzábal, M@ Antonia Casanova; ilustracio- 
nes David 0uro.- Madrid: Akal, 1992. - 45 1 p. :¡l. 
1. Lengua española-Diccionarios. l. Reyzábal, M* Victo- 
ria. 11. Casanova, M* Antonia. 111. Ouro, David. 
806.0-3 

D iccionario escolar de 
unas 3000 palabras, 

presentado con numerosas 
ilustraciones, y una estruc- 
tura muy clara, convenien- 
temente explicada además 
en un primer apartado titu- 
lado "Cómo utilizar este 
diccionario". De cada pala- 
bra se indica el género, 
modo, definición (con una 
o varias acepciones) y fra- 
ses con ejemplos de su uti- 

lizacion. El lenguaje utili- 
zado está especialmente 
adaptado a los primeros 
lectores. Se ofrece final- 
mente un capítulo titulado 
"Cajón de sastre", con el 
abecedario, unas breves in- 
dicaciones gramaticales, 
modelos de conjugaciones 
verbales, algunos verbos 
irregulares y otros datos de 
geometría, geografía, ban- 
deras, etcétera. 

MI PRIMER LIBRO DE NUMEROS 

Marie Heinst.- Barcelona: Molino, 1992.- 48 p. :¡l.- (Mi 
primer libro de.. .) 
1. Matemáticas. l. Heinst, Marie. 
5 1 

L ibro para aprender a me- 
dir, contar, sumar y res- 

tar con los objetos más 
insólitos y variados perfec- 
tamente fotografiados. Una 
profusión de colores vivos y 
saturados con el fin de c a p  
tar la atención de tos niños, 
pero que es al mismo tiem- 
po también una introduc- 
ción práctica a los concep 
tos numéricos. El libro tiene 
un carácter progresivo. bus- 
cándose en primer lugar una 
comprensión adecuada de 
los símbolos numéricos del 
1 al 10, antes de pasar a 
conceptos más avanzados 
de suma y resta. Todo ello 
presentado con sucesivas 

preguntas y actividades (pa- 
ra emparejar, separar, clasi- 
ficar) de modo que el libro 
tenga un carácter lo más in- 
teractivo posible. 

LAS LLANURAS 

Catherine Bradley; asesor Roger Hammond.- Madrid: 
SM, 1992. - 3 1 p. :¡l. - (Ecolección Tierra Viva) 
1. Naturaleza. l. Bradley, Catherine. 
502 

N uevo ejemplar de la 
"Ecolección Tierra Vi- 

va", compuesta por breves 
libros documentales de 
contenido fundamental- 
mente ecológico. En este 
caso, el tema central lo 
ocupan las diferentes for- 
mas de vida que habitan 
las grandes llanuras del 
planeta y la influencia ne- 
gativa del hombre en mu- 
chas de estas especies. En- 
tre las más afectadas, se 
encuentran los grandes 

mamíferos africanos -rino- 
ceronte, jirafa, elefante, 
león- y el búfalo americano, 
especie actualmente confi- 
nada en unos cuantos par- 
ques naturales pero que has- 
ta no hace mucho poblaba 
por millones las praderas. 
Como es característico de 
los libros de esta colec- 
ción, cada ejemplar contie- 
ne numerosos dibujos y 
fotografías en color, activi- 
dades, un breve relato y un 
vocabulario. 

L a granja, la tienda, el 
parque, la ciudad y la 

casa, son los cinco grandes 
bloques temáticos en los 
que se agrupan estas cien 
primeras palabras en in- 
glés. El procedimiento pa- 
ra conocerlas y aprenderlas 
es muy original: por una 
parte, se presenta un dibu- 
jo a toda página con cada 
uno de los cinco escena- 
rios mencionados; en la 
página opuesta. los dibujos 

MIS PRIMERAS 100 PALABRAS EN INGLES 

Barcelona: Molino, 1992.- 12 p. :¡l. 
1. Lengua inglesa 
802.0 

se presentan individualmen- 
te con su nombre castellano, 
aunque el lector podrá saber 
su correspondencia en in- 
glés tirando de una lengueta 
troquelada en la página. 
Con ello se busca que el ni- 
íío intente nombrar el mayor 
número de palabras en in- 

glés, pudiendo posterior- 
mente comprobar rápida- 
mente si ha acertado la res- 
puesta. En las páginas 
finales se ofrecen unos re- 
cuadros con la traducción y 
la pronunciación figurada 
de cada una de las 100 pala- 
bras. 
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dición original de la 
EDori ing Kindersley, 
una de las principales edi- 
toras de libro documental. 
Los contenidos se presen- 
tan por medio de un eficaz 

Tina en sistema de doble páb' 
las que se destaca a gran 
tamaño el dibujo de cada 
animal. 

La gran originalidad de 
este libro reside en que en 
el dibujo pueden observar- 
se especificados los dife- 
rentes órganos internos, al 
tiempo que no se pierde la 
visión de conjunto. A su 
vez, se señalan los nom- 

bres de los principales órga- 
nos y se explican, con rigor 
y claridad, las funciones 
que desempeñan. 

Otro elemento de gran in- 
terés didáctico presentado 
en el libro, es la compara- 
ción de cada animal con un 
"mecanismo", también di- 
bujado en la página, que re- 
produce las funciones bio- 
lógicas más originales de 

EL INTERIOR DE LA BALLENA Y OTROS ANIMALES 

Ilustraciones de Ted Dewan; texto de Steve Parker.- 
Barcelona: Molino, 1992. - 4 7 p. ;¡l. 
1. Animales. l. Dewan, Ted, il. 11. Parker, Steve. 
59 

estos animales. Así, el dro- 
medario se compara con un 
"coche del desierto", con 
neumáticos anchos, chasis 
elevado, depósito de carbu- 
rante y un eficaz filtro de 
aire, elementos todos ellos 
que mantienen un claro pa- 

EL CAPITAN ECO Y EL DESTINO DE LA TIERRA 

Texto Jonathon Porritt; ilustración Ellis Nadler.- Ma- 
drid: SM, 199 1. - 48 p. :¡l. - (SM Saber) 
1. Medio ambiente. l. Porritt, Jonathon. 11. Nadler, Ellis, ¡l. 

C ómic didáctico prota- 
gonizado por el Capi- 

tiín Eco y sus dos amigos 
terrícolas Marta y Miguel. 
Los tres emprenderán la 
difícil misión de salvar el 
planeta de los desastres 
ecológicos, aunque antes el 
Capitán tendrá que ense- 
ñarles muchas cosas para 
cambiar algunos de sus há- 
bitos, que aunque a peque- 
ña escala, tambidn son 
muy dañinos para el plane- 
ta. Se abordan las cuestio- 
nes ecológicas desde una 
perspectiva amplia, tocan- 
do temas como los recur- 
sos energéticos, medios de 
transporte, el problema de 

las basuras, la contamina- 
ción del agua y el aire, la 
alimentación, animales do- 
mésticos y salvajes, la de- 
sertización, el efecto inver- 
nadero, la capa de ozono, la 
superpoblación, etcétera. 
Incluye también una pági- 
na final con una breve bi- 
bliografía sobre medio am- 
biente, direcciones de 
organizaciones ecologistas 
y una serie de consejos bá- 
sicos de caracter ecológi- 
co. Libro original de Dor- 
ling Kindersley Book, 
editado en España por SM 
e impreso en papel reci- 
clado. Dirigido a lectores a 
partir de 10 años. 

mí'@&aaF;crs 
EL INTERIOR L)E LA 

BALLENA- 

rdelismo con los del ani- 
mal. En total, se analizan 22 
especies -desde la ballena al ticamente todos los géneros c) 
escorpión- abarcando prác- animales. LI 

1492: EL AÑO DEL NUEVO MUNDO 

Piero Ventura.- Ledn: Everest, 1992.- 91 p. :¡l. 
1. Edad Moderna-Historia. l. Ventura, Piero. 
930"14/15" 

O frece una visión de las 
diferentes culturas del 

mundo a finales del siglo 
XV, con una presentación 
alejada de las áridas des- 
cripciones históricas de 
muchos libros de texto. 
Junto a la narración de la 
aventura de Colón, presen- 
tada en las páginas centra- 
les, varios capítulos se de- 
dican a una ciudad o 
pueblo -de Europa, Asia o 
la América precolombina- 
vistos con los ojos de un 
adolecente de esa época. 
Uno de los elementos más 
cuidados es el de las ilus- 
traciones. Dibujos detallis- 
tas, suavemente colorea- 

' 
EL ANO ULL NUEVO MUNDO 

dos, en los que se aprecia 
un importante esfuerzo do- 
cumental por reproducir 
fielmente las formas de vi- 
da, objetos y arquitectura de 
hace quinientos años. 

C omo se indica en el 
prblogo, la falta de co- 

nocimientos científicos, de 
vocabulario o impedimen- 
tos morales, consecuencia 
de la educación recibida, 
suelen ser la causa de que 
los adultos -padres y 
maestros- encuentren difi- 
cultades al tratar el tema 
de la sexualidad. No obs- 
tante, hay que valorar en 
su justa medida la educa- 
ción sexual, de gran im- 
portancia para el adoles- 
cente a la hora de evitar 
embarazos o enfermedades 
de transmisión sexual. Es- 

TODO LO QUE QUIERES SABER SOBRE EL 
SEXO ... Y ALGO MAS 

Olga Watt, Sofía Watt, Miguel Mangada.- Madrid: Para- 
ninfo, 1992. - 192 p. :¡l. - (Arturo 
1. Educación sexual. l. Watt, Iga. 11. Watt, Sofía. 
111. Mangada, Miguel. 

d 
37.03 

te libro, al margen de su 
apariencia un poco infantil, 
proporciona por el contrario 
una información muy com- 
pleta, dirigida más bien a 
adolescentes a partir de 12 
años, y como guía de con- 
sulta Dara los adultos a la 

años. Cubre los aspectos 
afectivos, sociales, sanita- 
rios, físicos, éticos y médi- 
cos de la sexualidad, abor- 
dando temas como la 
planificación familiar, el 
embarazo, los anticoncepti- 
vos, los roles, comporta- 

- - - - 
TODO LO QUE QUIERES 
SABERSOBREEL 

hora de comentar estos te- mientos y relaciones sexua- contesta a las preguntas bá- 
mas con niños de 8 a 12 les, etcktera, a la vez que sicas sobre el tema. 
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ENSEÑANZAS MEDIAS 

C arpeta integrada en la 
colección "Materiales 

12-16" dentro del área de 
expresión plástica y visual 
(ver Educación y Biblio- 
teca, no 24). Se estudia el 
tema de la apreciación ar- 
tística, ya sea en un museo 
real o en un "museo imagi- 
nario" (en el aula, por me- 
dio de reproduciones, imá- 
genes de obras, etcétera). 
Se ha procurado facilitar 
no sólo los conceptos bási- 
cos, sino también un varia- 
do repertorio de fichas y 

EL MUSEO IMAGINARIO 

MB Angeles Merin, Isabel Merodio, Isabel Caride.- Ma- 
drid: MEC: Narcea, 1991. - 127 p. :¡l.- (Materiales 12-16 
para Educación Secundaria. Area de expresión plástica y 
visual) 
Bibliografía. La capeta contiene diez diapositivas. 
1. Arte moderno. l. Merín, M@ Angeles. 11, Merodio, Isabel. 
111. Caride, Isabel. 
7.036 

experiencias realizadas que acercamiento a las más re- 
permitan a profesores y cientes "acciones" artísticas, 
alumnos acercase al hecho clasificadas con términos 
artístico con el mayor apro- como happrning, petfo- 
vechamiento posible. mances, fluxus, body art, et- 
Se ha buscado también una cétera. 

EL NUEVO MUNDO: Desde el Descubrimiento 
hasta la independencia 

ARTE, VIDA Y COSTUMBRES DE LOS INDIOS DE 
NORTEAMERICA: Guía práctica 

Texto de Mónica Dambrosio y Roberto Barbieri; ilus- 
traciones de Remo Berselli. - Madrid: SM, 1992. - 63 p. :il. - 
(Historia del hombre; 10) 
1. América-Historia. l. Dambrosio, Mdnica. 
11. Barbieri, Roberto. 111. Berselli, Remo, il. 
9701'980 

écimo título de la co- 
Dlecc ión  "Historia del 
hombre", integrada en la 
línea editorial denominada 
SM Saber, que se compone 
de más de 150 títulos de li- 
bros de conocimientos di- 
rigidos a diferentes edades. 
En esta ocasión, se presen- 
ta un recorrido profusa- 
mente ilustrado por la evo- 
lución histórica del 
continente americano: las 

civilizaciones precolombi- 
nas, el descubrimiento y la 
conquista del Nuevo Mun- 
do, el comercio y las colo- 
nias, el arte, la religión y las 
misiones, la esclavitud ... 
hasta llegar a los albores 
de los procesos inde- 
pendentistas de los países 
americanos. Edición en car- 
toné y formato grande, di- 
rigida a lectores a partir 
de 12 años. 

EL AUTOMOVIL 

Arthur N. Evans.- Madrid: Akal, 1991.- 48 p. :¡l.- (Historia 
del mundo para jóvenes. Monografías). 
1. Automóviles-Historia. l. Evans, Arthur N. 
656.1 

H istoria del automóvil 
que abarca desde los 

primeros modelos y prototi- 
pos de finales del siglo 
XVIII a los problemas más 
recientes de la industria au- 
tomovilística, la crisis ener- 
gética y el automóvil eléc- 
trico. Obra rigurosa y 
documentada pero al mismo 
tiempo totalmente accesible 
a los jóvenes lectores a los 
que se dirige esta colección. son algunas de los temas 
La continua evolución en el que se abordan. La revi- 
diseño, el papel del automó- sión científica de la edi- 
vil en las últimas guerras, ción española ha sido reali- 
o sus importantes efectos zada por Elena Hernández 
sociológicos y económicos Sandoica. 

Julián Harris Sa1omon.- Madrid: Miraguano, 1992.- 
253 p. :¡l. 
1. Antropología. 2. Indios americanos. l. Salomon, Julian 
Harris 
397 

L as costumbres y artes de 
las tribus indias son res- 

catadas en esta guía práctica 
dirigida a los jóvenes, y es- 
pecialmente a aquellos que 
realizan actividades colecti- 
vas al aire libre. El autor en- 
tiende que la mejor forma 
de comprender a un pueblo, 
es analizar su origen, como 
así hace en el capítulo pri- 
mero. Después explica su ti- 
po de clima, las viviendas, 
su forma de organización 

social y política, asi como 
sus famosas ceremonias. El 
libro no se limita de todas 
formas a estas descripcio- 
nes. sino que también ofre- 
ce sugerencias para experi- 
mentar de forma práctica, 
con epígrafes como los titu- 
lados "Modo de hacer fuego 
y guisar", "Para pintarse co- 
mo los indios", las reglas de 
sus más conocidos juegos, 
como el "lacrosse" o los pa- 
sos de sus danzas. 

CURSO EXPERIMENTAL DE LENGUAJE C 

José Canosa.- Barcelona: Marcombo Boixareu, 1992.- 
262 R. 
1. ~enguajes de ordenadores. l. Canosa, Josd. 
519.6 

O bra de un destacado es- 
pecialista en sistemas 

operativos y lenguajes de 
alto nivel, este curso propo- 
ne un método eminente- 
mente experimental para 
aprender a utilizar el len- 
guaje C, probablemente el 
más potente y versíítil de los 
lenguajes informáticos más 
extendidos. Entre sus diver- 
sas aplicaciones están: órde- 
nes y utilidades del sistema 
operativo, tratamiento avan- 
zado de ficheros, cálculos 
numéricos en simple y do- 
ble precisión, bases de datos 
y usos de estructuras para 

análisis de textos y recupe- 
ración de información en el 
disco. Los programas cita- 
dos en los primeros capítu- 
los tienen un claro énfasis 
pedagógico, pero a medida 
que se avanza en el curso se 
presentan programas con 
aplicaciones prácticas. In- 
cluye finalmente un apéndi- 
ce titulado "Lo esencial del 
entorno Borland C++", en- 
tomo en el que se han eje- 
cutado todos los programas 
mencionados en el libro (el 
disquete del mismo puede 
adquirirse enviando un bo- 
letín que se adjunta). 
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I ntroducción didáctica a 
la cinematografía elabo- 

rada por un conocido es- 
pecialista en la materia. Se 
busca sobre todo ofrecer al 
público joven una serie de 
nociones básicas de todas 
las cuestiones fundamen- 
tales (gramática, géneros, 
estilos, materiales), cir- 
cunstancia por la que a 
personas introducidas en 
la materia, el libro puede 
resultarle algo sintético. 
Tras una presentación en 
la que se justifica clara- 
mente este enfoque, se 
aborda un primer capítulo 
sobre la gramática especí- 
fica del lenguaje cinema- 

EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO: 
Gramática, géneros, estilos y materiales 

Joaquim Romaguera i Rami6.- Madrid: Ediciones de la 
Torre, 199 1. - 156 p. :¡l. - (Proyecto didáctico Quirón; 24) 
1. Cine-Didáctica. l. Romaguera i Ramid, Joaquim. 
778.5 

tográfico (encuadres, pla- 
nos, importancia del guión 
y del montaje...). Seguida- 
mente, se ofrece una clasi- 
ficación de los principales 
géneros existentes y un re- 
paso histórico de los mo- 
vimientos y escuelas cine- 
matográficas. En el cuarto 
y último capítulo, denomi- 
nado "útiles varios", se re- 
cogen una serie de pro- 
puestas y recursos que 

pueden ser de gran utili- 
dad en el ámbito educati- 
vo: modelos para analizar 
un film, ejercicios, una re- 
lación de los mejores films 
de la historia, una pro- 
puesta de videoteca fílmi- 
ca educativa (indicando la 
distribuidora que los co- 
mercializa), cronología de 
lo audiovisual, glosario, 
bibliografía recomendada 
y un amplio directorio de 

productoras y distribuido- 
ras de films y videocasetes 
educativos. 

 AS^ NACE UN NINO 

José Ma Carrera, José MWexeus.- Barcelona: Salvat, 
199 1. - 96 p. :¡l. - (Temas d a  ve) 
1. Educación sexual. 2.  Parto. l. Carrera, José M*. 
/l. Dexeus, José M? 
618.2 

C omo es característico tuto que lleva su nombre. El 
de la colección "Temas libro aborda, en capítulos 

Clave" de Salvat, la infor- breves y autónomos, cues- 
mación es presentada en un tiones como el parto a tra- 
formato manejable, con una vés de la historia, la fecun- 
diseño muy claro y abun- dación, el desarrollo del 
dante documentación gráfi- feto, la herencia genética, 
ca seleccionada de presti- cambios en el organismo de 
giosos archivos. En el caso la embarazada, fases y pro- 
concreto de este ejemplar, blemas del pano ... cerrán- 
el rigor informativo está dose con una interesante re- 
además reforzado por la flexión sobre el futuro de la 
colaboración de José M b b s t e t r i c i a  y una bibliogra- 
Dexeus, fundador y presi- fía adecuada a un nivel de 
dente del prestigioso insti- Enseñanzas Medias. 

ATLAS COMPACTO 

Peters.- Barcelona: Vicens Vives, 1992.- 231 p. :il. 
1. Geografía-Atlas. l. Peters. 
912 

N ueva edición "compac- 
ta" del ya famoso atlas 

de Arno Peters. La única 
diferencia con el anterior 
es una ligera reducción de 
tamaño -la actual es más 
manejable- y una sensible 
reducción en el precio. 
Obra polémica que, pese a 
haber recibido los mayores 
elogios en los medios de 
comunicación y haber sido 
adoptada para sus publica- 
ciones por numerosas Or- 
ganizaciones No Guber- 
namentales, ha recibido 
también las críticas más 

fuertes desde el ámbito de 
la cartografíü; sobre este ú1- 
timo aspecto, menos cono- 
cido, quien esté interesado 
puede consultar el artículo: 
"Peters, historia de una 
proyección y un atlas" 1 Jo- 
sé Martín López, publica- 
do en Mupping: Revivtu de 
cartogrufía, sistemas de in- 
formación geogrúfica y tele- 
detección, abril 1992, pp. 
52-65. (Edita: Cadpubli. 
Sta. María de la Cabeza, 
42. 28045 Madrid). El au- 
tor es profesor universita- 
rio de Topografía. 

R ecopilación de leyen- 
das y mitos, recogi- 

dos en su mayoría de la 
tradición oral, pertene- 
cientes al pueblo Wanka, 
una etnia andina del Perú 
sumamente peculiar. Su 
máximo esplendor se pro- 
duce hacia la mitad del si- 
glo XV, cuando los incas 
inician contra ellos una 
larga guerra de conquista. 
El escritor y antropólogo 
Carlos Villanes (nacido 
en Perú, en territorio 
Wanka) expone los princi- 
pales mitos, leyendas, ri- 

-- -- 

LOS DIOSES TUTELARES DE LOS WANKAS: 
Mitos y Leyendas Peruanos 

Carlos Villanes Cairo.- Madrid: Miraguano, 1992.- 138 
p. .d.- (Libros de los malos tiempos; 40 
1. Mitos y leyendas. l. Villanes Cairo, darlos. 
398 

tos y costumbres de este 
pueblo que él mismo reco- 
gió de la tradición oral para 
recrearlos literariamente. La 
edición se acompaña de una 
separata que contiene un es- 
tudio de Isabel Córdova so- 
bre la historia y las bases de 
las tradiciones de los Wan- 
kas. Con esta obra se llega 

al número 40 de la colec- 
ción "Libros de los malos 
tiempos", en la que se han 
recogido historias y leyen- 
das de los más diversos 
pueblos del mundo (celtas, 
chinos, moriscos, iroqueses, 
cosacos, guanches, vascos, 
japones, gitanos, esquirna- 
les, etcétera). 
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EDUCACION ESPECIAL 

INTRODUCCION A LA NEUROLINGUISTICA Y AL MEMORIA DEL REAL PATRONATO (1976-1990) 
ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

Madrid: Real Patronato de Prevención y de Atención a 
David Ca~lan.- Madrid: Visor, 1992.- 572 D.- (Linqüística Personas con Minusvalía, 1991. - 137 D. :¡l.- (Documen- . . -  
y conocimiento; 15) tos; 30-91) 
Bibliografía, pp. 539-554 1. Educacidn especial. l. Real Patronato de Prevencidn y 
1. Psicolingüística. 2. Lenguaje-Trastomos. de Atención a Personas con Minusvalía 
l. Ca~lan. David. 

E sta obra constituye la pri- 
mera visión de con.iunto 

actualizada de dos rec&ntes 
disciplinas científicas que, no 
obstante. han preocupado al 
hombre desde muy antiguo: la 
neurolingüística (estudio de 
las relaciones lenguajecere- 
bro) y la afasiología lingüísti- 
ca (psicología de los trastor- 
nos del lenguaje). Una de las 
pretensiones del autor es ofre- 
cer una perspectiva multidis- 
ciplinar, pan que estudiantes 
o especialistas puedan tener una 
adecuada visión de conjunto. 

E sta publicación ofrece 
un resumen de las vici- 

situdes institucionales y ac- 
tividades del Real Patronato 
de Prevención y de Aten- 
ción a Personas con Minus- 
valía, en el periodo 1976 - 
1990. Una de sus prin- 
cipales funciones es la de 
promover e impulsar las ac- 
tuaciones públicas y priva- 
das en los campos de la pre- 
vención de deficiencias, 
diagnóstico y valoración de 
las minusvalías, rehabilita- 
ción y promoción de la au- 
tonomía personal de los 

afectados con minusvalia. 
Entre sus actividades de in- 
formación y documenta- 
ción, ofrecen un centro de 
información y biblioteca es- 
pecializada y una serie de 
publicaciones (Boletín del 
Real Patronato, colección 
"Documentos técnicos" y co- 
lección de videos técnicos). 

Para más información: 
SIIS (Centro de docu- 
mentación e información) 
Serrano, 140 
28006 Madrid 

- -- -- 

TRASTORNOS PSlQUlCOS EN LA INFANCIA Y MAMA SORIANO 
JUVENTUD: Compendio de psiquiatría infantil 
y juvenil José Manuel Cabada Alvarez- Madrid: Real Patronato 

de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, 
Gerhardt Nissen.- Barcelona: Herder, 1991 .- 368 p. 199 1. - 209 p. :¡l. - (Documentos; 30-9 1) 
Bibliografía, pp. 329-349 Bibliografía 
1. Psiquiatría infantil. l. Nissen, Gerhardt. 1. Soriano, María. 2. Educacidn especial. 

l. Cabada Alvarez. José Manuel. 

G erhardt Nissen, catedrá- 
tico de psiquiatría in- 

fantil y juvenil y director de 
la clínica universitaria de 
Würzburgo (Alemania), ofre- 
ce en esta obra una síntesis 
de las causas, conocimiento 
y tratamiento de los trastor- 
nos psíquicos en niños y 
adolescentes, abordando 
equilibradamente las tres 
grandes comentes de la psi- 
cología actual: la biológica, 
la psicológica y la social. 
Entre otras muchas cuesti* 

nes, se plantea si la mayor 
frecuencia actual de trastor- 
nos psíquicos se debe a un 
aumento de los conflictos 
familiares y escolares o si 
es que ahora los trastornos 
se pueden detectar con ma- 
yor exactitud. El libro con- 
tiene un capítulo final dedi- 
cado a la historia de la 
psiquiatría infantil y juvenil, 
una extensa bibliografía, 
con un apartado de títulos 
editados en castellano, y un 
amplio índice analítico. 

L a familia y los profesio- 
nales de la educación de 

personas disminuidas son los 
pilares del pensamiento edu- 
cativo y de las líneas de ac- 
tuación de María Soriano. La 
Dama de Blanco -como se la 
conoce intemacionalmente- 
fue el motor de importantes 
instituciones como el lnstitu- 
to Nacional de Pedagogía 
Terapéutica, donde realizó 
una importante tarea en favor 
del tratamiento y rehabilita- 

ción de niños con minusva- 
lías o inadaptaciones. Una 
de sus aportaciones más im- 
portantes es su oposición al 
internado, prefiriendo la co- 
locación de los niños en fa- 
milias, enfatizando así el 
papel de éstas en la educa- 
ción y desarrollo de los ni- 
ños. También se centró en 
la necesidad de una forma- 
ción amplia en los profesio- 
nales para una especializa- 
ción rigurosa y exigente. 

P resenta la descripción 
de 377 términos referi- 

dos a la pedagogía terapéu- 
tica o educación especial. 
Se divide en dos grandes 
secciones; en la primera de 
ellas, se enuncian los con- 
ceptos básicos agrupados en 
seis campos semánticos: 
1. La prevención, identifi- 
cación. 2. Los hándicaps 
(defectos, anomalías, tras- 
tomos). 3. Las personas 
(afectadas y especialistas). 

EDUCACION ESPECIAL: Vocabulario bhsico 
comparado 

Isabel Díaz Arnal.- Madrid: Escuela Es~añola. 1991.- 
1 78 p. 
1. Educacidn especial-Glosarios. l. Díaz Amal, Isabel. 
376 (038) 

4. Los establecimientos, de términos afines" que 
clases e instituciones. 5. constituyen la síntesis de 
Los métodos y procedi- términos de campos dife- 
mientos educativos. 6. La rentes relacionados estre- 
tecnología, instrumentos y chamente. La segunda parte 
materiales. Seguidamente la ocupa el vocabulario pro- 
se ofrecen unas "estructuras piamente dicho, presentado 

alfabéticamente e incluyen- 
do su definición, la sigla y 
el número de orden del 
campo semático al que per- 
tenecen y con su correspon- 
dencia inglesa y francesa. 
Obra que facilita la corres- 
pondencia entre especialis- 
tas, la lectura de libros y 
que puede tener una intere- 
sante aplicación para ser 
utilizado en una base de da- 
tos especializada en estos 
temas. 
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sta obra tiene su ori- EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 
Egen en la de Adalberto Ferrández, Juan Manuel Puente, directo- 
30 ~ ~ d e r n o s  de Materia- res.- Zaragoza: Diagrama, 1991. - 2 v. - (Teoría y práctica) 
les Autodidactas para la V. 1. Macrodidáctica.- 437p. 
Formación de Formadores V.2. Psicopedagogía y microdidáctica.- 559 p. 
de Personas Adultas (AF- 1. Educación de adultos-Tratados, manuales, etc. 
FA) que ha editado el l. Ferrández, Adalberto, dir. 11. Puente, Juan Manuel, dir. 
Fondo de Formacidn. De 374.7 
los tres apartados básicos 
que constituyen uno volúmenes que componen situación de la formación 
de esos E ~ ~ ~ -  la obra, el primero se dedi- de adultos en España y en 
sición del tema, ~ ~ l i ~ ~ ~ i ~  ca al estudio de temas pro- Europa. El segundo volu- 
nes didácticas y pios de la Macrodidáctica men dedica sus páginas al 
des, se han seleccionado y de la conceptualizacidn estudio de la psicopcdago- 
los dedicados a la expos¡- de la educación de perso- gía de la enseñanza y 

y desarrollo teórico nasadultas. Termina con aprendizaje de las perso- 
de los D~ los dos una exposición sobre la nas adultas y a la Microdi- 

dáctica. Sobre esta última, 
se recogen los elementos 
clave del diseño curricu- 
lar. Los objetivos, la selec- 
ción y secuenciación de 
contenidos, los medios y 
recursos, las posibles es- 
trategias metódicas y la 
evaluación, la investiga- 
ción y la innovación curri- 
cular. Obra dirigida por 
los profesores universita- 
rios Adal berto Ferrández y 
Juan Manuel Puente, en la 
que participan otros 12 re- 
conocidos especialistas es- 
pañoles. 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ADULTO 

Adalberto Ferrández Arenaz, Joaquín Gairín Sallán, 
José Tejada Fernández- Zaragoza: Diagrama, 1990.- 
185 p. - (Teoría y práctica) 
1. Educación de adultos. l. Ferrández Arenaz, Adalberto. 
11. Gairín Sallán, Joaquín. 111. Tejada Fernández, José. 
374.7 

S e presentan los resulta- 
dos de una investiga- 

ción relativa al comporta- 
miento de personas adultas 
en procesos de aprendizaje 
y a la situación global de ta- 
les procesos. Consta de los 
siguientes capítulos: Las ba- 
ses curriculares en la forma- 
ción de adultos; Diseño de 
investigación; Análisis de 
los resultados y conclusio- 
nes relativas a la situación 
específica del que aprende; 
Análisis y conclusiones re- 
lativas a ¡a situación global 
en la que se aprende. En las cuestionarios, plantillas y 
últimas páginas se recogen los gráficos de la investigación. 

- 
MATERIALES PARA LA EDUCACION DE ADULTOS 

N9 3 y 4 (Marzo 1992).- Las Palmas: Dirección General 
de Promoción Educativa, Programa de Educación de 
Adultos, 1992. 
1. Educación de adultos-Revistas. l. Canarias (Comuni- 
dad Autónoma) - Dirección General de Promocion Edu- 
cativa. 
374.7(05) 

T ercer ejemplar (doble) 
de esta revista canaria 

dedicada íntegramente a la 
educación de adultos, con 
la que se intenta paliar la 
escasa información y co- 
municación existente to- 
davía en este importante 
campo educativo. Consta, 
como en números anterio- 
res, de dos grandes seccio- 
nes: Debate, en la que se 
recogen varios artículos 
sobre el tema "La educa- 
ción de adultos después de 
la LOGSE", y Experien- 
cias, dedicada en esta oca- 

sión al programa informáti- 
co GESCEA, de gestión de 
centros de educación de 
adultos. Otros contenidos 
del número son: Nuevus 
perspecrivus de análisis 
paru la educacicín de udul- 
tos, por Paolo Federighi 
(profesor en la cátedra de 
Educación de Adultos de 
la Universidad de Floren- 
cia), una sección de rese- 
ñas bibliográficas y diver- 
sas informaciones y 
estadísticas relativas al 
analfabetismo en la comu- 
nidad canaria. 

C ombinando una doble 
perspectiva -la euro- 

pea, por parte de Ramón 
Flecha de la Universidad 
de Barcelona, y la nortea- 
mericana, por parte de 
Henry A. Giroux de la 
Miami University (0hio)- 
se analizan en este libro 
las consecuencias educati- 
vas de las últimas teorías 
sociológicas (final de los 
modelos únicos del cono- 
cimiento y de evolución 
social, del multiculturalis- 
mo y del pensamiento post- 

IGUALDAD EDUCATIVA Y DIFERENCIA 
CULTURAL 

Henry A. Giroux, Ramón Flecha.- Barcelona: El Roure, 
1992. - 196 p. - (Apertura; 9) 
Bibliografía 
1. Sociolooía de la educación. 2. Alfabetización. 
l. Giroux, henry A. 11. Flecha, Ramón. 
37.015 

moderno). Toda la primera fianza, la alfabetización y la 
parte -"Alfabetización, po- políricu de lu dgerencia, 
der y democracia"- está por Henry A. Giroux, y 
dedicada a los problemas Educación de las personas 
de educación de personas adultas: tarea pendiente 
adultas y la alfabetización, de la modernidad, por Ra- 
con los artículos La ense- món Flecha. 

IGUALDAD 
EDUCATIVA 

DIFERENCIA 
CULTURAL 

- - - - .. - 
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VARIOS 

E 1 historiador medie- 
val Georges Duby 

buscó con este libro -ya 
convertido en un clásico- 
romper la barrera de ese 
círculo donde la historia 
parece escrita sólo para 
historiadores. Desde ese 
punto de vista, el lector 
común encontrará aqul 
un texto que, usando a 
fondo todos los recursos 
del lenguaje, le ofrece 
una visión de la Edad 
Media rica, matizada, ca- 

LOS TRES ORDENES O LO IMAGINARIO DEL 
FEUDALISMO 

Georges Duby .- Madrid: Taurus, 1992. - 461 p. 
1.  Edad Media-Historia. l. Duby, Georges 
940 

paz de alejarle de las sim- 
plificaciones y de los tópi- 
cos con que la historia me- 
dieval transita, con 
frecuencia, en la mentali- 
dad colectiva de hoy. 
Duby pone en claro y sin- 
tetiza el papel de lo mental 
en la historia de una for- 

mación económico-social 
que dura diez siglos, sus 
relaciones con el poder, su 
función en la reproducción 
de las relaciones sociales y 
en el mantenimiento del 
orden existente, su inci- 
dencia sobre las realidades 
materiales. Ofrece, por 

tanto, una respuesta al 
funcionamiento de las so- 
ciedades capitalistas, a tra- 
vés de un modelo de análi- 
sis localizado en el 
espacio y en el tiempo. El 
modelo trifuncional que 
Duby estudia es aquel que 
llevaba al hombre de la 
Edad Media a servir a 
Dios, conservar el Estado 
por medio de las armas o 
extraer el alimento de la 
tierra, es decir, a ser cléri- 
go, soldado o campesino. 1 

EL LIBERTADOR EN SU AGONIA VIDAS ESCRITAS 

Andrés Sorel.- Madrid: Liberfarria: Prodhiif i.992. - 182 Javier Mariar- Madrid: SSinlela, 1992. - 1174 p. :¡l.- (Libros 
p. - (Narrativa; 30) 
l. Sorel, Andrbs. 

P ara el escritor Andrés 
Sorel, la literatura no es 

sólo un mero ejercicio de la 
imaginación. Por lo común, 
sus temas tienen una repre- 
sentación social y el impul- 
so que guía su escritura es 
una tentativa de dignifica- 
ción de la condición huma- 
na. Hacia la figura de José 
Martí -recreada en esta no- 
vela- Sorel ha sentido siem- 
pre una especial devoción. 
Ha dedicado, al gran revo- 
lucionario y héroe nacional 
de Cuba, tres antologías crí- 
ticas, hoy agotadas en libre- 
rías. La obra de Martí, aun- 
que poco orgánica, pues su 
actividad se desdoblaba en 
múltiples facetas -fue ora- 
dor, periodista, educador, 
poeta y guerrillero-, contie- 
ne sin embargo 10s funda- 
mentos de la conciencia 

americanista. Andrés Sorel 
ha escogido de nueva a José 
Martí como homenaje al 
creador y al revolucionario 
en un año en que las ínfulas 
oficiales del Quinto Cente- 
nario impiden oír las voces 
de sus verdaderos protago- 
nistas. Inspirándose en sus 
escritos -"escribir, dirá Mar- 
tí, es darles también mi al- 
ma"-, ha dejado que la voz 
agónica del autor de Versos 
sencillos atraviese los años 
para declarar cómo fue la 
América de últimos de si- 
glo, convulsionada por sus 
ansias de libertad y sus de- 
seos de independencia. So- 
re1 recrea mediante la fábu- 
la la vida y la obra de José 
Martí. Transmite al lector la 
emoción de una existencia 
ejemplar entregada a la li- 
bertad. 

del tiempo) 
l. Marías, Javier. 

E 1 novelista Javier Man'as 
ha sentido siempre una 

curiosa fascinación por las 
vidas de los escritores. No 
cabe duda que, observada a 
través de una lente literaria, 
cualquier vida puede resultar 
extravagante o espectral, si se 
pone el énfasis en los relieves 
más dudosos. Con los escri- 
tores la situación es parecida, 
sólo que ellos incluso colabo- 
ran, más que cualquier otro 
ciudadano, en parecerse más 
a un personaje de ficción que 
a un sujeto fiscal. En este li- 
bro se describen, mediante 
breves retazos biográficos, 
algunos aspectos de la vida 
de Williarn Faulkner, Joseph 
Conrad, Isak Dinesen, James 
Joyce. Giuseppe Tomasi de 
Lampedusa. Henry James, 
Conan Doyle, Stevenson, 
Turgueniev, Thomas Mann, 

Nabokov. Rilke, Malcom 
Lowry, Madame du Def- 
fand, Kipling, Rimbaud, 
Djuna Barnes, Oscar Wilde, 
Yukio Mishima y Laurence 
Stene. De cada uno el lec- 
tor podrá extraer un retrato 
no demasiado fidedigno; 
pero no se trata aquí de ve- 
racidad, sino de hacer litera- 
tura poniendo el énfasis en 
los aspectos calamitosos de 
esas vidas, acaso para que 
su ejemplo no invite en ex- 
ceso a servir el camino de 
las letras. Aunque no es im- 
probable que el ejemplo 
cunda, al menos estos textos 
servirán como invitación 
para leer sus obras. Por lo 
demás, nada mejor que "hu- 
manizar" a un escritor para 
que su literatura resulte, pr 
principio, mucho más acce- 
sible. 

E 1 subtítulo de este libro es 
sobradamente explícito. 

Se trata de un manual que, en 
efecto, no podía falta en una 
colección orienta& a los aíi- 
cionados a la montaña. El au- 
tor, con buen criterio, ha pres- 
cindido de palabras técnicas; a 
veces, sin embargo, las utiliza 
porque no queda más reme- 
dio. De todos modos, la expo- 
sición está guíada por la clari- 
dad y la utilidad, de manera 
que sirva al lector para elabo- 
rar él mismo las m re dicciones 

-- 

GUlA METEOROLOGICA DEL MONTAÑERO: 
- 

z\rab\i<, \7r 4 

Manual elemental de predicción G L I A  1 
MFTI'OKOLO_CiICA 

Antonio Naya.- Madrid: Acción Divulgativa, 1992. - 240 DEL MONTANI KO 

p. :¡l. - (El búho viajero. Aire libre; 57) 
1. Montañismo. 2. Meteorología. 1 Naya, Antonio. 
796.5:55 1 

La Península Ibérica, es sa- de la zona montañosa que 
bido, es un terreno muy ac- ha elegido para su excur- 
cidentado y, por ello, no sión. El manual incluye. 
puede hablarse de un tiem- además de mapas climato- 
po reinante único y menos lógicos y fotos en color, ta- 

Con este libro, cualquier lugares más importantes pa- 
aún de un clima uniforme. blas climatológicas de los , 

lector adquirirá las técnicas ra el montañero v un aoén- 
U U D I  

antes de ponerse'en marcha. elementaies de observación dice terminológi&. F~W~AUN 
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1 L < LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (? 

CATARRO A LA 
PIMIENTA: (Y otras 
historias de Franz) 

Christine Nostlinguer; 
traducción e ilustraciones de 
Asun i3alzola.- Madrid: SM, 
1992.- ii p. : ¡l.- (€1 barco de 
vapor. Serie azul; 42) 
l. Nostlinguer, Christine. 
11. Balzola, Asun, trad. e ¡l. 

A utora reconocida en este 
campo de la literatura - 

en 1984 fue galardonada con 
el premio Andersen- su escri- 
tura es ágil, llena de humor, 
con crítica5 a los valores esta- 
blecidos y con personajes que 
representan no 5610 al mode- 
lo austriaco de su país de ori- 
gen, sino a otro con el que ni- 
ños de diferentes culturas 
pueden identificarse. Este es 
el segundo Libro de una serie 
dedicada a Franz, un niño 
que por los rubios rizos de su 
cabello, su corta estatura y su 
boquita de cereza es confun- 
dido mucha. veces con una 
niña. Esto no le importaría 
demasiado si no fuera porque 
cuando va a defenderse y está 
muy enfadado le sale una voz 
de pito. En Cutarro a la pi- 
mienta, tres nuevas historias 
cotidianas de un Franz ya 
crecido, pero que debe en- 
frentarse a los problema. & 
la escuela, los compañeros y 
sus relaciones familiares. Pa- 
ra primeros lectores. 

Christine Ni'stli%r 

catarro a la pimienta 
(y otras historias de Franz) 

- - 

LIBROS RECOMENDADOS 

EL HOMBRE QUE 
ENCENDIA LAS 
ESTRELLAS 

Un cuento d e  Claude 
Clément; ilustrado por 
John Howe. - Barcelona: 
Aura Comunicación, 
1992. - 26 p. : il. 
l. Clément, Claude. 
11. Howe, John, il. 

B cllamente escrito e ilus- 
trado, El hombre que 

encendíu las estrellas es una 
historia de un viajero del 
que todos desconfían y al 
que nadie da cobijo que, co- 
mo un rito, despliega su es- 
calera allá donde va y sube 
hasta el cielo para hacer que 
las estrellas recuperen la luz 
perdida. En el pueblo al que 
llega, tan sombrío como to- 
dos antes de su llegada, un 
niño se aventura por los 
mismos caminos que el pro- 
tagonista y le acompaña en 
su especial viaje. 

Se conjuga en este libro 
ilustrado un texto poético - 
excelentemente trdducido- 
que juega con las palabras, 
con las metáforas, con lo no 
dicho y unas ilustraciones 
que reflejan la intensidad de 
lo descrito y que alteran el 
tradicional orden que nor- 
malmente se impone en este 
tipo de libros. Para lectores 
que amen la belleza de lo 
poético. 

EL FANTASMA DE 
LA ESCUELA 

Hazel Townson; ilustrador 
Tony Ross. - Barcelona: 
Edebé, 1991.- 66 p. : ¡l.- 
(Tucán; 10) 
I. Townson, Hazel. 
11. Ross, Tony, il. 

N ueva historia de esta di- 
venida escritora inglesa 

que poco a poco va teniendo 
casi toda su obra publicada 
en nuestro país. 

En esta ocasión un breve 
texto, muy complementado 
por las ilustraciones de 
Tony Ross, nos cuenta la 
historia de Basil, un niño 
muy gamberro que decide 
pintar las paredes del despa- 
cho del director con pala- 
brotas. Pero el fantasma del 
colegio le descubre y, cuan- 
do ve su rostro, un grito de 
terror escapa, no porque 
quisiera asustarle, sino por- 
que era el vivo retrato del 
tatarabuelo de Basil que, 
con sus travesuras, le había 
vuelto loco. Así que el fan- 
tasma planea cuidadosa- 
mente su venganza llenando 
las paredes del despacho del 
director con insultos firma- 
dos todos ellos por Basil. 
Sam, el portero del colegio 
le ayudará sin querer, pero 
se verá involucrado en un 
nuevo lío. 

EL FANTASMA 1 

HISTORIA DE LAFCADIO, 
EL LEON QUE 
DEVOLVIO EL DISPARO 

Shel Silverstein.- Barcelo- 
na: Lumen, 1 992. - 1 10 p. : ¡l. 
I. Silverstein, Shel. 

L afcadio es un le6n desca- 
rado y divertido que no 

teme enfrentarse a los caza- 
dores que tienen intención de 
convertirle en alfombra. Gra- 
cias: a la escopeta que coge a 
uno de ellos, se convierte en 
el mejor león tirador del 
mundo y es fichado por el 
dueño de un circo que le pro- 
mete hacerle rico si viaja con 
él. Lafcadio lo hace y va per- 
diendo los ra.gos que le ca- 
racterizan como un fiero 
l e h ,  para devenir en burgue- 
sito caprichoso que no para 
de tomar castañas Cuando ya 
parece tenerlo todo, empieza 
a tener dudas sobre su verda- 
dera identidad y sobre lo que 
ha hecho con su vida. 

Excelente y curioso libro 
lleno de magia y de ese toque 
tan especial que hace que sea 
interesante para un público 
no determinado. Como al au- 
tor le gusta indicar: "Creo 
que los libros incluso para los 
más pequeños deben barajar 
más de una idea. Una historia 
puede contener hasta cin- 
cuenta ideas que el lector 
puede asimilar fácilmente, 
siempre y cuando éstas se 
presenten de forma clara". 
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ESCAPARATE DE NOVEDADES 

PRIMEROS 
LECTORES 1 

GUS 

Angel Esteban.- Madrid: 
SM, 1992, - 14 p. : il. - (LOS 
duros del barco de vapor; 
16) 
l. Esteban, Angel 

G us es un pequeño gusa- 
nito al que le gusta ob- 

servar todos los fenómenos 
naturales que le rodean; 
ilustraciones sencillas, cla- 
ras, colores vivos y un texto 
que se complementa con 
ellas. 

EL LEON Y EL CORDERO 

Barbara Brenner y Wi- 
lliam H. Hooks; ilustracio- 
nes de Sergio García.- 
Madrid: SM, 1992. - 59 p. : 
¡l.- (El barco de vapor. Se- 
rie blanca; 47) 
l. Brenner, Barbara. 
11. Hooks, William H. 
111. García, Sergio, il. 

C orden, quiere acabar el 
libro que está leyendo, 

pero no puede hacerlo. El 
León se empeña en asustar- 
lo y en mostrarle lo fuerte y 
temble que es. 

HARRY TIENE HIPO 

Chris Powling, Scoular 
Anderson.- Barcelona: Ti- 
mun Mas, 1992.- 64 p. : 
il. - (Jets; 1) 
l. Powling, Chris. 
11. Anderson, Scoular. 

H abéis tenido hipo algu- 
na vez? Esta es la his- 

toria de un buen ataque de 
hipo que causa un montón 
de estropicios en la escuela 
del protagonista. 

EL GATO DE LOS OJOS COLOR DE ORO 

Marta Osorio; ilustraciones de Shula Go1dman.- 
Madrid: Susaeta, 1992. - 60 p. : ¡l. - (A toda máquina; 
28) 
l. Osorio, Marta. 11: Goldman, Shula, ¡l. 

H istoria de amistad 
entre Chamorrito, un 

niño granadino que vive 
en una cueva del Sacro- 
monte, y un misterioso 
gato que tiene los ojos 
color de oro. Chamorrito 
quiere irse a la gran ciu- 
dad, tener un cochazo, 
rodar películas, ganar 
mucho dinero ... pero, ¿es 
esto la felicidad? 

l. Goytisolo, José Agustín. 
11. Ballesta, Juan, il. 

C omo todos sabemos 
muy bien, los lobos dan 

mucho miedo. Pero imagí- 
nate qué pasaría si un lobito 
fuese bueno y quisiera vivir 
entre las personas y ayudar 
a los pastores. 

1 D E ~ A ~ A Ñ O S  

Gloria Fuertes; ilustrado 
por MQ Luisa Torcida.- Ma- 
drid: Susaeta, 1992. - 71 p. 
: ¡l.- (Las campanas; 95) 
l. Fuertes, Gloria. 
11. Torcida, MQ Luisa, ¡l. 

C hupilandia se titula este 
nuevo libro de la poetisa 

Gloria Fuertes que dedica a 
sus más agradecidos lectores: 
los niños y las niñas. Ingenio, 
humor, ternura, valor y valo- 
res que a veces no se encuen- 
tran en la sociedad están pre- 
sentes en este libro. 

EL LOBITO BUENO 

Texto José Agustín Goy- 
tisolo; ilustraciones Juan 
Ballesta. - Barcelona: Ede- 
bé, 1992.- 32 p. : il. - (Tren 
azul; 5) 

- - ~ ~p 

LA ANCIANA QUE VI- 
VIA EN UN TIOVIVO 

Ruth Silvestre.- Barcelo- 
na: Edebé, 1991.- 110p. : 
¡l.- (Tucán; 7) 
l. Silvestre, Ruth. 

C uando Joe descubre un 
tiovivo mientras explo- 

ra los alrededores, no puede 
dar crédito a sus ojos. Allí 
encuentra a una anciana, la 
abuela Peg. Con ella, Joe 
vivirá experiencias mági- 
cas. 

José A. Ramirez Loza- 
no.- Mérida: Editora Re- 
gional de Extremadura, 
1992.- 80 p. : ¡l.- (Lectu- 
ras) 
l. Ramiiez Lozano, José A. 

v einte pequeñas poesías- 
prosas consagradas, ca- 

da una de ellas, a un animal 
que es descrito con mucho 
humor e ironía. 

LA NINERA LUGTON 

Virginia Woolf; ilustracio- 
nes de Julie Vivas.- Ma- 
drid: Debate, 1992. - 32 p. 
: ¡l.- (Debate infantil) 
l. Woolf, Virginia. 

L a niñera Lugton estaba 
sentada cosiendo una 

cortina con dibujos de ani- 
males y se quedó dormida. 
Los animales tomaron vida 
y empezaron a salir de la 
cortina ... 

EL VAMPIR MELLAT 

Merc6 Viana; il.lustra- 
cions Felip Ba1dd.- Valen- 
cia: J.J.2, 1991.- 65p. : ¡l.- 
(Els /libres de Camacuc; 
1 6) 
l. Viana, Mercé. 
11. Baldd, Felip, ¡l. 

C uenta la historia de un 
pequeño vampiro que 

curiosamente no tiene 
dientes y todo lo ha de co- 
mer triturado, lo que cau- 
sa la lógica preocupación 
entre sus padres. Harán 
todo lo posible para es- 
conder el defecto y ayu- 
darle a que sea un vampi- 
ro de verdad. Fantasía y 
aventura se entremezclan 
en un libro destinado a 
que el público infantil se 
lo pase muy divertido. 
Los curiosos diálogos y 
las detalladas ilustracio- 
nes, harán las delicias de 
los lectores. 

DE 10 A  12 ANOS 

David López Garcia.- Ma- 
drid: Alfagura, 1991.- 152 
p. - (Juvenil; 43 1) 
l. Ldpez Garcia, David. 

E n el Marruecos del 
~ r i m e r  cuarto de si- 

glo. los rifeños se levanta- 
ron en armas casi ininte- 
rrumpidamente contra los 
ocupantes españoles. En- 
tre los caudillos locales 
más combativos se encon- 
traba El Raisuni, temido y 
respetado por los suyos e 
incluso por aquellos que le 
perseguían, para quienes 
llegó a convertirse en una 
especie de leyenda. Pedro, 
un joven cspañol que bus- 
caba a su padre desapare- 
cido, decide internarse en 
territorio enemigo, y al ca- 
bo de muchas dificultades 
y penalidades llegará a co- 
nocer al mismísimo Raisu- 
ni. 
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de6 en una isla desierta, 
perdida en el Pacífico, para 
aprovisionarse de agua po- 
table. Al día siguiente, un 
desconocido velero se acer- 
caba a aquel lugar solitario, 
dando origen a la misteriosa 
historia del capitán español 
Benito Cereno. Esta narra- 
ción, sustancialmente histó- 
rica, podría haberse queda- 
do -sin ser poco- en una 
simple novela de aventuras, 
pero Melville siembra el re- 
lato de dudas y sospechas, 
que, como en la mejor no- 
vela policíaca, van resultan- 
do ser pistas falsas hasta la 
solución verdadera. 

CUENTOS POPULARES 
BRlTANlCOS TEATRO PARA ESCOLARES 

Kevin Crossley-Holland; 
ilustraciones de Rosa M. 
Prado. - León: Gaviota, 
1991 .- 367p. : i1.- (Trébol) 
l. Crossley-Holland, Kevin 
11. Prado, Rosa M., il. 

Fernando Almena; ilustraciones lrene Areal.- 
León: Everest, 199 1. - 188 p. : ¡l. - (Lecturas dos mil. 
Teatro). 
l. Almena, Fernando. 11. Areal, Irene, il. 

E 1 propósito de este li- 
bro es ofrecer a los 

escolares y educadores M uchachos pobres, prin- 
cesas, enanos, gigan- 

tes, espíritus ... todo tipo de 
seres, reales y fantásticos, 
pueblan el rico paisaje crea- 
do por el autor para esta edi- 
ción. Para ello ha investiga- 
do directamente en las 
fuentes de la tradición folk- 
Iórica británica. 

una serie de textos, cuyo 
montaje en la escuela dé 
lugar a una actividad co- 
lectiva que haga posible 
la intervención de toda la 
clase o de un amplio gru- 
po de ella. Los textos son 
totalmente abiertos, por 
lo que deberá darse liber- 
tad a la improvisación. EL LEON DE MANYARA: 

Una aventura en Africa CUANDO EL VIEJO 
BALTASAR LLEGABA 
AL PUEBLO Eberhard Hiob.- Barcelo- 

na: Noguer, 199 1. - 125 p. 
: il. - (Cuatro vientos; 96) 
l. Hiob, Eberhard, 

Miquel Rayó.- Barcelona; 
Edebé, 1992. - 139 p. - (Tu- 
cán; 11) 
1. Rayó, Miguel. 

A PARTIR DE L os diez relatos recopila- 
dos en este libro reco- 

gen textos escritos hace más 
de mil años, que forman 
parte de las tradiciones cul- 
turales transmitidas de pa- 
dres a hijos. 

E 1 protagonista de esta 
historia se llama Tim y 

es hijo del guadabosques 
mayor de un parque nacio- 
nal de Tanzania. Después 
de sus estudios se dispone a 
realizar las prácticas indis- 
pensables para entrar en el 
cuerpo de guardabosques, 
cuando la amenua de un 
feroz león ha infundido el 
terror en la zona. 

MEMORIAS DE UNA 
VACA T odos los niños del pue- 

blo reciben con es- 
pecial ilusión al viejo 
Baltasar, el vendedor am- 
bulante. Pero hay alguien a 
quien le molesta el éxito de 
Baltasar y está dispuesto a 
cualquier cosa para librarse 
de él. Miquel Rayó ha sido 
galardonado con los pre- 
mios Guillen Cifré de Co- 
lonya y Josep Mana Folch 
i Torres. 

Bernardo Atxaga.- Ma- 
drid: SM, 1992.- 206 p.- 
(Barco de vapor. Serie 
oro; 4) 
l. Atxaga, Bernardo. 

- -- - 

LUZ EN LA NIEBLA 

José Elgarresta; ilustra- 
ciones de Juan Ramón 
Alonso. - Madrid: Rialp, 
1991. - 123 p. : i1.- (Rialp 
Junior. El roble centena- 
río; 42). 
l. Elgarresta, J O S ~ .  
11, Alonso, Juan Ramón. 

D ice La vache yui rit que 
en este mundo no hay 

cosa más tonta que una va- 
ca tonta. Y toda la vida de 
Mo consiste en demostrar a 
su amiga que ella, desde 
luego, no tiene un pelo de 
tonta. 

LA CAMBRA INSOMNE 

Ramon Guillem.- Valen- 
cia: Eliseu Climent Editor, 
1992. - 172 p.- (Narratives 
3 i 4; 33) 
l. Guillem, Ramon 

u n rey y su buhonero, 
traspasando los límites 

del espacio y el tiempo, ini- 
cian un viaje lleno de aven- 
turas para lograr la armonía 
entre la razón y las emocie 
nes. Más tarde, su mensaje 
ayudará a un muchacho a 
encontrar la libertad. 
IC ->y-- -"- - 
BENITO CERENO 

ROC I LA MAQUINA: 
"Vaja parella" 

JESPER Guió i dibuix, André.- Va- 
lencia: J. J.2, 199 1 .- 50 p. : 
i1.- (Els cbmics de Cama- 
cuc; 4) 
l. André. 

Carlos Matas.- Barcelo- 
na: Edebé, 1991.- 184 p.- 
(Periscopio; 6) 
l. Matas, Carlos. 

D iario íntimo lleno de vi- 
da que a través de una 

serie de días destacados va 
mostrándonos literatura, mú- 
sica, vida cotidiana ... de un 
escritor entre el 2 de de junio 
de 1987 hasta el 3 de junio 
de 1989. El libro transpim 
una intensa sensibilidad a 
través de un lenguaje sencillo 
y claro, aunque con abundan- 
tes referencias a topónimos, 
escritores y músicos, de for- 
ma que su lectura está dirigi- 
da al público adulto con una 
cierta cdltura. Ha sido gana- 
dor del Premi Antoni Bm 
de narrativa de la ciudad de 
Elx en 1990. 

ibro apaisado que rece- 
le las tiras cómicas del L, 

dibujante y guionista André, 
y que conforman el cuarto 
título de la colección "Els 
cbmics de Camacuc", dirigi- 
da a un amplio espectro de 
público a partir de 10 años. 
Roc es un niño que llega al 

- campo y decide quedarse 
allí, con tal mala suerte que 
conoce una extraña máqui- 
na, con la que entablará 
amistad y pasarán juntos 
aventuras. 

D urante la ii Guerra 
Mundial, Dinamarca ha 

sido ocupada por el ejército 
de Hitler. Todo se raciona y 
la represión está a la orden 
del día. Pero Jesper y sus 
amigos desafiarán a los ale- 
manes. 

Herman Melville; traduc- 
ción, apéndice y notas 
Juan Fernando Merino; 
ilustración Esperanza 
León. - Madrid: Anaya, 
1991.- 188 p. : ¡l.- (TUS li- 
bros; 1 17) 
l.. Meiville, Hennan. 11. Men- 
no, Juan Femando, trad. 
111. León, Esperanza, il. 

CUENTOS DE LA Di- 
NASTIA TANG 

Madrid: Miraguano, 199 1. - 
143 p. : ¡l.- (La cuna de 
Ulises; 16) U n día de 1799, el capi- 

tán Amasa Delano fon- 

EDUCACON Y BIBLIOTECA, 30 - 1992 43 





LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL k' 
4, 

2 -  

Q 
UE John Dono- 
v;111 no xii un 
escritor niuy co- 
iitxi~lo no es 
eskifio. Cuaii- 

do u11 i i i o r  sabc crcar iin 
testo. darle vida y reflejar la 
rciilidad tal y coiiio es. está 
habl;iiido de cosas que a 
iiiiichos no les gustan: está 
liahlaiido de la soledxi. de 
la ciitcriiiedad. del trabajo 
duro. dc I;i iiiiicrt c... 

Dado qiic la literatura in- 
fantil ! Jiiveiiil pasa por el 
filtro de la mirada adiilta. 
una bueii;i parte de literatu- 
ra con calidad y "sirict.rii" 
pernianece olvidada en los 
estantes de las librerías. Y 
no es porque los temas 
nsu.vtcJn a los lectores a los 
quc \:a11 dirigidos -véase sin 
ninguna intención de coiii- 
par-;ir el &iio de la escritora 
Susan E. Hiiiton- sino por 
ese sciitiiiiiciitci de proteger 
a la iiif;iii~.i;i de las cosas 
.ficis de la vida. 

Donoviiri es un escritor 
que silbe muy bien qiiC dc- 
cir y esto. aunque parezca 
una obvicdad, iiiiiclios es- 
critores lo olvidan. Siihc hu- 
crai en lo iiiiís profundo de 
los sciitiiiiicntos parn inos- 
tramos las inquict~dcs más 
vitalc.;. Txiihi6n sabe c h o  
contarlo. Sil estilo es breve. 
dirccro. sciicillo. no es "e- C 
nerow coi1 las pal:ihrns in- 
tentiindo adoriias aqiicllo 
que CLIcIlta. Sus no\ cl;1s 
siempre resultan escasas: se 
leen de un tirón y su recuer- 
do permanece indefinida- 
mente. 

El rrriligo (k.1 solitctr-io es 
Iii historia de John. el único 
wpcrvi\.icntc de tina nuiiie- 
rosa f';iiiiili;i que. unos por 
enfcriiicdiid y otros por ac- 

EL AMIGO SOLITARIO 

John Donovan; traducción de Alfonso Carnicer.- 3" ed.- 
Madrid: Alfaguara, 1988. - 1 15 p. - (Juvenil; 67) 
l. Donovan, John. 11. Carnicer, Alfonso, trad. 

v 
O T R O S  T I T U L O S  D E L  A U T O R  

Espero que el viaje valga la pena. Traducción, Javier 
Lacruz.- Madrid: Alfaguara, 1988.- 192 p. 
Para abrir, hundir aqui Traducción, Alfonso Carnicer.- 
Madrid: Alfaguara, 1986.- 128 p. 
La ultima experiencia. Traducción, María Juncal. Barce- 
lona: La Galera, 1985.- 136 p. 

cidcntr. hiin muerto durante 
(I 
k los iiltiiiios años. John debe 

ocuparse de una granja y, 4 
adcii-ihs, ganar i i r i  poco de 
dinero para podcr adquirir 
aquello que rio pi-cidiicc. Es- 

< 
CL 

te cainpesino. que parece Q. 
resigniiclo a vi\:ir en coni- 
plcta soledad con sus pcnsa- 
~iiiciitos y reciierdos - coino 
única compañía, recibe un  
día la visita de u11 perro que 
iicnhasi siciido SLI ~iic'ior 
iiiiiigii y corifidentc. El laxo 
qiie surge entre ambos liará 
vcr al protiigoiiist;i 1;) vida 
de otra iiiaiicr;i. iiicliiw dis- 
tinta a cuando \ ¡\.¡'a ccin to- 
da su familia. S610 la inuer- 
te. quc se presenta en el 
momento más inespcr;ido, 
hará moverse al lectcir de su 
sitio con un sentiiiiiciito in- 
cómodo que el libro no re- 
fleja. Donovan. a pesar del 
realismo de sus no\d;is. no 
es iiri autor cuya escritura 
p i d a  calificarse de triste. 
La ternura qiie despiertan 
los dos protagoiiistas con SU 

bonita iiiiiistad. Ilcriii de 
coiiiplicidadcs y de hcrmo- 
sos iiioiiientos, mitigan la 
realidad que se esconde de- 
trás del mundo que el cscri- 
tor resalta. Por &o. al final. 
las iiiiágcncs fclices se iin- 
ponen :i 1:) tristeza. Y esto 
es algo que muy pocos es- 
cr i tor~> sahcii transmitir. 

Joliii Dono\.;in. rluc en la 
actualidad c.; dircctor del 
Childreii's Book Coiincil of 
New York. no rcliii!~e en 
sus libros parii jóvenes riin- 
guno de los tciiias coiiside- 
rados difíciles: la iiiiagina- 
cióii. la soledad. la muerte. 
los conflictos gencraciona- 
les. Pero sabe trlitiirlos con 
un  estilo literario ii Iii vez 
esciicto y lleno de lirisiiio. 
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América 
y el Quinto 
Centenario 

Educación y Biblioteca no ha querido permanecer al margen de un acontecimiento de la importancia del Quinto 
Centenario del Descubrimiento del Nuevo Continente. Nuestro interés se ha centrado, sobre todo, en los do- 
cumentos bibliográficos, en las colecciones más rigurosas editadas con motivo del Centenario y en ofrecer 
una panorámica informativa sobre la industria del libro infantil y juvenil en los paises latinoamericanos. A su 
vez, aprovechando la apertura en Madrid de la Casa de América -que inauguró su programación cultural con 
la muestra México, hoy -, damos noticia de la creación de este importante centro de cultura latinoamericana y 
de sus servicios culturales, entre los que destaca la librería especializada en temas de M r i c a .  Considerado como 
una unidad, este dossier ha sido elaborado atendiendo no sólo a su carácter informativo, sino también impulsado por 
cierto sentido crítico hacia la pollita editorial de la Biblioteca Quinto Centenario. El año 1992 está ya a punto de termi- 
nar. Ha sido un año de excesos y rememmciones, no siempre a la altura de las circunstancias. Es hora, por tanto, de 
separar el grano & la paja y las aportaciones necesarias de la vacuidad cultural. 

Realizado por FRANCISCO SOLA NO y LUISA MORA 
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LOS LIBROS SOBRE AMERICA 

BIBLIOTECA 
QUINTO 

CENTENARIO 
Francisco Solano 

L margen de apreciacio- 
nes ideológicas -contro- 
versias, debates, polé- 
micas, opiniones encon- 
tradas- aue originan los - 

acoiiiwiiiiirntos multitudinarios, es 
indudable que el descubrimiento de 
América es uno de los hitos históri- 
cos más importantes en la historia de 
la humanidad. Otra cosa, bien distin- 
ta, son las interpretaciones que ha 
suscitado dicho descubrimiento, a lo 
largo de los siglos, en uno y otro la- 
do del océano. Tal vez se trate del 
hecho histórico sobre el que más se 
ha escrito, incluso desde antes de 
que el Descubrimiento se hiciera 
realidad. Al celebrar ahora el Quinto 
Centenario, la ceremonia adquiere el 
boato propio de las fiestas excesivas 
y coloristas, pero tiene también ese 
otro lado de discreción heredada de 
la tradición humanística. Sin embar- 
go, la celebración, por sí sola, parece 
aplastar lo mejor de sí misma. es de- 
cir, la oportunidad que brinda la fe- 
cha para reflexionar sobre el pasado 
y el presente de las relaciones de Es- 
paña y la América española. Porque 
es claro que, si se pone el acento en 
la celebración, será la celebración lo 
que se celebre, y no quedará espa- 
cio, por tanto, para que esos 500 
años transcumdos tengan hoy un 
sentido pertinente en nuestra memo- 
ria histórica. De todo lo acontecido 
en este año de 1992, donde ha habido 
de todo, mezclado como en botica, 
desde Juegos Olímpicos hasta Capita- 
lidad Cultural Europea, desde la Expo 
hasta el Quinto Centenario, lo que 
quedará, si algo queda, serán sin duda 
los documentos que den fe notarial de 
su existencia. Pero sobre todo quedará 
la producción editorial, los libros. en 
la medida en que al libro se le siga 
considerando, no un mero soporte, si- 
no la expresión de una serie de mate- 

riales impulsados por la generosidad 
derivada del rigor al estudio, es de- 
cir, por esa tradición humanística 
que afortunadamente pervive por de- 
bajo de los fastos de cualquier cele- 
bración. 

PROGRAMA DE PUBLICACIONES 
Pues lo cierto es que, a punto ya 

de concluir el año, una somera revi- 
sión sobre la bibliografía publicada 
sobre América por parte de los orga- 
nismos oficiales, la llamada Biblio- 
teca Quinto Centenario, ofrece un 
panorama editorial ingente, con 
cientos, acaso miles de títulos, pero 
donde no parece claro que, detrás de 
toda esta maquinaria, puesta en mar- 
cha con un presupuesto desbordante 
de medios económicos, haya habido, 
al menos en la medida de lo mínimo 
deseable. una cabeza pensante o 
unas líneas directrices, a la vez uní- 
vocas y suficientemente esclarece- 
doras, que ofrezcan al curioso lector 
una valoración cultural acorde con el 
gasto público ejecutado. La pregunta 
pertinente es: ¿se ha hecho todo lo 
que se ha podido, quiero decir, es la 
Biblioteca Quinto Centenario el 
compendio bibliográfico más ex- 
haustivo y riguroso con que cuenta 
el lector para acceder a los temas 
americanos? Probablemente. la res- 

SOBRE TODO 
QUEDARA LA 
PRODUCCION 

EDITORIAL, LOS 
LIBROS 

puesta sería afirmativa. pero s610 en 
función de su amplitud, no en razón 
de su rigor. Un repaso, simplemente, 
a la última edición del catálogo. de- 
muestra que su contenido, pese a su 
riqueza, está atravesado por la arbi- 
trariedad y la acumulación de títu- 
los. sin que se aprecie la exigencia 
editorial y la coherencia de un pro- 
yecto de estas características. Cabe, 
por tanto, preguntarse también, si la 
programación de las publicaciones 
ha obedecido a una mera estrategia, 
a la estricta necesidad de cumplir 
con la celebración, y en qué medida 
esta Biblioteca ha contribuido al es- 
tudio de la complejidad del fenóme- 
no americano. La dificultad de valo- 
rar la producción que ha generado la 
Biblioteca Quinto Centencirio está 
en razón directa de los numerosos tí- 
tulos publicados, cuya lectura esca- 
pa, incluso, fuera de las posibilida- 
des del crítico especializado. No 
obstante, sí puede hacerse un análi- 
sis de aproximación, donde se revele 
esa carencia de programa o de cabe- 
za pensante que debía haber regido 
el espíritu de esta Biblioteca. 

OBRAS ACADEMICAS 
En primer lugar conviene destacar, 

dentro de las clasificaciones del catá- 
logo, las publicaciones inscritas bajo 
la denominación "Obras académicas", 
la sección más extensa, donde están 
situadas las obras de historia, arte, en- 
sayo, economía. literatura, derecho y 
de sociología y educación. El apartado 
comprende cerca de 300 títulos, algu- 
nos de ellos reediciones, pero la ma- 
yoría han sido escritos especialmente 
para esta Biblioteca. Un primer acer- 
camiento básico a la historia del des- 
cubrimiento puede hacerse a través de 
las diferentes biografías e interpreta- 
ciones que ha suscitado la figura de 
Cristóbal Colón; entre ellas, fundadas 
en los documentos, pero interpreta- 
dos libremente, están las obras de 
Juan Manzano Colórt, siete años de- 
cisivos de su vida y Colón y su se- 
creto. Juan Manzano es autor, ade- 
más, de uno de los libros más 
paradigmáticos de la bibliografía 
americana; nos referimos al excelen- 
te ius  pinzones y el descuhrirriiento 
de América en tres volúmenes. Otra 
biografía de Colón digna de men- 
ción es la de John Dyson Colón, el 
hombre que cambió el mundo, con 
un planteamiento opuesto a las tesis 
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de Manzano. Sobre los escritos ori- 
ginales del almirante, tal vez la me- 
jor edición sea Cristcíbal Colón. 
Textos y documenros completos, 
prologados y anotados por Consuelo 
Varela. Otro aspecto importante es 
la recopilación de la mitología lite- 
raria de las tierras americanas; el es- 
tudioso José Alcina Francha dedica- 
do al tema tres volúmenes: Mitos y 
literatura azteca, Mitos y literafura 
maya y Mitos y literatura quechua. 
Asimismo Juan Gil ha dedicado, a 
su vez, una obra general, en tres vo- 
lúmenes, a los Mitos y utopías del 
descubrimiento. No faltan tampoco, 
en este apartado, algunas ediciones 
de las crónicas (Bernal Díaz del 
Castillo, Alvar Nuñez Cabeza de 
Vaca...), también hay biografías 
muy documentadas sobre la vida de 
los conquistadores (Francisco de Pi- 
zarro, Diego de Almagro, Pedro de 
Alvarado, etcétera), e historias gene- 
rales, como la dirigida por Samuel 
Lucena Salmoral Historia de Ibe- 
roamérica, que abarca la prehistoria, 
la historia antigua, la historia mo- 
derna y la contemporánea. Los li- 
bros incluidos bajo la denominación 
"Obras académicas" responden a 
una amplia gama de materias, prác- 
ticamente imposible de subdividir 
en disciplinas, puesto que todas se 
imbrican y complementan, aunque 
el denominador común haya sido la 
investigación histórica más reciente. 

FACSIMILES, REFERENCIA Y DlWLGAClON 
La Biblioteca Quinto Centenario, 

gracias a su enorme presupuesto, ha 
abordado la publicación de edicio- 
nes facsímiles: documentos, manus- 
critos y textos estrechamente vincu- 
lados a la gesta colombina y a los 
relatos de expediciones científicas, 
además de la edición de revistas cul- 
turales que marcaron el pensamiento 
y las artes hispanoamericanas, como 
la revista Orígenes, dirigida por Le- 
zama Lima en la Cuba de los años 
cuarenta, la revista Libre editada en 
París o la revista Romance, editada 
en México y dirigida por exiliados 
españoles, entre ellos Juan Rejano y 
José Herrera Petere. Entre los docu- 
mentos colombinos, cabe citar, so- 
bre todo, el Libro de las profecías, 
relación de pasajes de las Sagrada.. 
Escrituras que Colón relacionó con 
su misión descubridora, y el Imugo 
Mundi, enciclopedia del Cardenal 

5 etienne delessert 1 serie producida 
por Grupo Pandora. . 

Pedro D'Ailly que sirvió al Almi- 
rante para dar autoridad a sus teorías 
cosmográficas y geográficas. De las 
obras facsimíles científicas, se re- 
producen por primera vez, a todo 
color, las láminas de la expedición 
botánica realizada durante los reina- 
dos de Carlos 111 y Carlos IV, en la 
obra Flora de Mutis. Las obras de 
referencia han tenido también cabi- 
da en esta Biblioteca; con ello se ha 
querido contribuir a la sistematiza- 
ción del conocimiento sobre Améri- 
ca. Han aparecido, por el momento, 
Enciclopediu de Espuña y América, 
en doce volúmenes, el Diccionario 
de la Música Espuñola e Iberoame- 
ricana, en seis volúmenes, dirigido 
por Emilio Casares, la Enciclopedia 
Iberoumericuna de Filosoflu y el 
Diccionario de literutura hispanoa- 
mericana de Ricardo Gullón. 

Los libros de carácter divulgativo 
están ampliamente reflejados en dos 
colecciones, la "Biblioteca Iberoa- 
mericana", 100 volúmenes en cinco 
series (Historia, Biografías, Países, 
Ecología y Civilizaciones) editada 
por AnayaIQuinto centenario y la 
colección "Protagonistas de Améri- 
ca", 50 volúmenes de biografías de 
personajes escogidos entre los más 
importantes de la historia de Amé- 
rica, editada por Historia 161Quin- 
to Centenario. Otro apartado im- 
portante son las guías de ciudades 
y países, que pretenden destacar 

las características particulares de ca- 
da ciudad o país de América Lati- 
na, proporcionando al usuario ele- 
mentos históricos, culturales y 
prácticos que permitan conocer 
esas realidades más allá de los tó- 
picos u omisiones de los medios de 
comunicación. No han faltado tam- 
poco una colección dedicada al co- 
mic, con un selecto grupo de ilus- 
tradores de renombre internacional 
(Manara, Breccia, Hernández Pala- 
cio...), cuidadosamente encuader- 
nada bajo el título "Relatos del 
nuevo mundo", ni obras dedicadas 
al público infantil y juvenil a tra- 
vés de los 20 títulos de la colec- 
ción "El Gran Encuentro", coedita- 
da con S.M., que aportan una 
perspectiva original, muy apta para 
los jóvenes, sobre el conocimiento 
del Nuevo Mundo. La literatura la- 
tinoamericana está reflejada en las 
diversas secciones de esta Biblio- 
teca, pero es especialmente destaca- 
ble la colección "Archivos", que reú- 
ne los esfuerzo de varios países en 
tomo a las ediciones críticas de auto- 
res latinoamericanos consagrados. 

LAS EDITORIALES 
Más de 50 editoriales han partici- 

pado en este proyecto. El criterio 
imperante ha sido dejar a los propios 
editores la iniciativa de proponer tí- 
tulos que pudieran formar parte de 
la Biblioteca Quinto Centenario. 
Ello ha propiciado la arbitrariedad 
que apuntábamos al principio, ya 
que, si algunas empresas privadas 
han comprendido la exigencia social 
y cultural del momento, también es 
cieno que otras, simplemente, han 
calculado la oportunidad de obtener 
beneficios, debido a la falta de cohe- 
rencia y de control de calidad. 

El resultado es, por tanto, más di- 
vergente y desordenado de lo que 
cabria esperar. No obstante, algunas 
editoriales ofrecen, ellas solas, un 
fondo bibliográfico sobre América 
que cubre aspectos históricos y do- 
cumentales verdaderamente impor- 
tantes. Entre las editoriales con ma- 
yor número de títulos y con una 
propuesta más decisiva, es destaca- 
ble la labor realizada especialmente 
por las siguientes editoriales: Alian- 
za, Anaya, Miciones Cultura Hispá- 
nica, Espasa Calpe, Historia 16, Mon- 
dadori, Nerea, Popular, S.M. y 
Tumer. I 
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IN contar con el apoyo 
de organismos oficiales, 
sólo con sus propios me- 
dios, la Fundación Map- 
fre América está Ilevan- 

do a cabo un esfuerzo editorial, po- 
siblemente superior a otros de esta 
naturaleza, a través de más de 250 
títulos comprendidos dentro de las 
colecciones denominadas "Coleccio- 
nes Mapfre 1492". Estas colecciones 
buscan poner a disposición de los 
estudiosos de las distintas naciones 
una visión general, completa y siste- 
mática. de aspectos ajenos a su pro- 
pia investigación directa, visión que 
les permita ensanchar horizontes 
propios y dar dimensión comparati- 
va a sus trabajos. Se pretende que 
los libros se acerquen todo lo posi- 
ble al tipo de escrito que puede ser 
leído por cualquier persona culta y, 
al mismo tiempo, pueda ser citado 
en un trabajo especializado como 
síntesis de nivel académico. Aunque 
en un principio la Fundación pensó 
solamente en una colección, después 
pareció oportuno diversificar el pro- 
yecto en varias colecciones: 
.o Indios de América: Se analiza la 
influencia cultural y demográfica de 
los indios como etnias diferenciadas 
y su papel histórico conlo símbolo 
que contribuye a la identidad de las 
sociedades nacionales. 
.o Mar y América: Desde los puertos 
y bases marítimas creadas en Améri- 
ca se desarrolló la exploración del 
Océano Pacífico. La colección no 
sólo estudia la contribución españo- 
la, sino también la portuguesa y la 
realizada por los navegantes italia- 
nos, además de por la gente del nor- 
te de Europa. 
.o Idioma e Iberoamérica: Para la 
comprensión de la realidad america- 
na es indispensable analizar las len- 
guas indígenas, en sus apectos histó- 
ricos y en su vitalidad actual, a la 
vez que se estudia la dinámica actual 
del español. 
.o Iglesia Católica en el Nuevo Mun- 
do: El antiguo asentamiento religio- 
so tiene que ver, inevitablemente, 
con la existencia actual de los países 
latinoamericanos. Esta colección es- 
tudia la proyección del cristianismo, 
tal como la concibieron los inmi- 
grantes españoles. 
.o Realidades americanas: Aquellos 
títulos que, por su carácter, no se 
pueden incluir en las otras coleccio- 

COLECCIONES 
MAPFRE 1492 

nes, tienen aquí cabida. El caudillis- 
mo, la población, los genocidios, la 
vida cotidiana, etcétera, son algunos 
de los temas que abarca esta colec- 
ción, abierta a un examen permanen- 
te de la diversidad americana. 
.o Ciudades de Iberoamerica: Se es- 
tudia el contexto territorial: caracte- 
rísticas físicas naturales, ámbito ur- 
bano y rural, con especial atención 
al momento fundacional y al pasado 
prehispánico. Se ha incluido tam- 
bién Manila y cuatro ciudades de la 
península: Lisboa, Madrid, Barcelo- 
na y Sevilla. 
.o Portugal y el Mundo: Portugal se 
extendió por Africa y por todo 
Oriente. Incluso desde un punto de 
vista español, no puede comprender- 
se la historia europea sin Portugal, 
pues influyó directamente en la 
identidad del Nuevo Mundo. 
-0 Las Españas y América: Se inten- 
ta presentar la interrelación entre ca- 
da región española (Galicia, Astu- 
rias. Rioja, Castilla, Andalucía ...) y 
América, partiendo de la situación 
respt.cti\,a al tirinino del siglo XV. 
-0 Relaciones entre España y Améri- 
ca: España, como vehículo de euro- 
peización en América, dejó impor- 
tantes huellas en el arte, la ciencia y 
en la estructura de la sociedad. Tras 
la independencia se inicia un lento 
proceso de restablecimiento de las 
relaciones diploriiáticas. 
-0 España y Estados Unidos: Una 
gran parte de EEUU ha sido juris- 
diccionalniente española y, en algu- 
na medida, culturalmente hispánica. 
Hoy España se sitúa en la órbita de 
influencia norteamericana. Este 
constraste tiene consecuencias nota- 
bles y seguramente las tendrá mayo- 
res en su momento. 

Para rnAs infoniiacicín: 
Editorial hlAPFKE 
C/ Manucl Cortiria, 2 
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.o Armas y América: En la penetra- 
ción americana hay tres tipos huma- 
nos principales: el navegante. el mi- 
sionero y el soldado. Esta colección 
se dirige a conocer al soldado en sus 
más diversos aspectos. Se trata de 
una visión técnica del papel de lo 
militar en la configuración de AmC- 
rica. 
.o Independencia de Iberoamhrica: 
La Independencia constituye uno de 
los capítulos principales de la historia 
de América. El énfasis de esta colec- 
ción está puesto en manifestar las 
ideas de esa fase y su evolución en ca- 
da país. incluido también Filipinas. 
.o Europa y América: Los libros 
abarcan toda la historia y se refieren 
a toda América, desde Alaska a Tie- 
rra de Fuego, tanto de la realidad es- 
pañola como de la anglosajona o 
francesa. El tratamiento es globali- 
zador: no sólo historia cultural, ni 
sólo historia política, económica o 
social. sino todo a la vez. 
.o América, crisol: América ha visto 
influida su demografía por numerosos 
grupos humanos de perfiles culturales 
muy precisos, como negros, judíos, 
eslavos y latinos durante los siglos 
XIX y XX. Esta colección es un análi- 
sis comparado, orgánico y sistemático 
de los principales aportes que ha pro- 
ducido esa circunstancia. 
.o Sefarad: La diáspora y la presen- 
cia en toda Euroamérica y en Israel 
es el fenómeno consiguiente de la 
gran comunidad sefardí hasta nues- 
tros días: la realidad sefardí consti- 
tuye una riqueza cultural actual, que 
forma parte de la presencia hispáni- 
ca en el mundo. Aunque existen es- 
tudios parciales, esta colección es la ' 
primera síntesis que se publica sobre 
un asunto tan importante. 
-0 Al-Andalus: Esta colección tiene 
el valor de reunir a un conjunto de 
historiadores y especialista en el Is- 
lam y el Magreb y contribuir a que 
se intensifique el interés por esta 
parte de nuestra historia, bastante 
ausente de nuestras universidades. I 
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CRONICAS DE 
AMERICA 1992 

(Historia 16) 

NTES, incluso, de que 
comenzaran a decla- 
rarse los primeros in- 
dicios oficiales de la 
comrnemoración del 

Quinto Centenario, la editorial His- 
toria 16 empezó a publicar su colec- 
ción "Crónicas de América 1992", 
acaso la más rigurosa desde el punto 
de vista de la recuperación de los 
textos próximos a la época del Des- 
cubrimiento. El primer libro de la 
colección fue Historia del Almiran- 
te, de Hemando Colón, en edición a 
cargo de Luis Arranz. El proyecto 
tuvo su inicio en octubre de 1984 y, 
al término de este año, en este mes 
de octubre, la colección constará de 
75 títulos, todos ellos realizados en 
ediciones rigurosas, asequibles al 
gran público, pulcramente editados, 
sin excesos y con verdadero sentido 
del valor documental e histórico. 
Ello quiere decir que esta colección 
puede ser considerada, acaso, la más 
precisa de todas las que han ido apa- 
reciendo a propósito del Quinto 
Centenario. En su fondo, variadísi- 
mo, realizado siempre por expertos 
y especialistas, se pueden encontrar 
desde el Primer viaje alrededor del 
mundo, de Antonio Pigafetta, en edi- 
ción de Leoncio Cabrero, hasta His- 
toria natural y moral de las Indias, 
de José de Acosta, en edición de Jo- 
sé Alcina Franch, o el anónimo No- 
ticias sobre el Río de la Plata: Mon- 
tevideo en el si& XVIII, preparado 
por Nelson Martínez Díaz. Puede 
decirse de esta colección, al contra- 
rio de lo sucedido en la llamada Bi- 
blioteca Quinto centenario, que 
aquí sí es perceptible una línea di- 
rectriz y un sentido homogéneo del 
proyecto, lo que proporciona al inte- 
resado el mejor acceso para el cono- 
cimiento de la historia que generó, 

en todas sus vertientes, el descubri- 
miento de América. 

La colección ha conseguido agru- 
par las obras fundamentales de los 
contemporáneos de la conquista y la 
colonización, en ediciones fiables, 
con estudios preliminares solventes, 
al alcance de la mano en cualquier 
librería y a precios moderados. Estas 
"Crónicas de América", editadas por 
Cambio 16, ofrecen varios volúme- 
nes consagrados a textos básicos de 
diversa índole: textos indígenas (Po- 
pul Vulh, Chilam Balam de Chuma- 
yel), las crónicas y relaciones escri- 
tas por los conquistadores, desde 
Hemán Cortés hasta Bemal Díaz del 
Castillo, y las crónicas indígenas, 
Visión de los vencidos, en edición de 
Miguel León-Portilla. No faltan 
tampoco trabajos independientes s e  

Para más información: 
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bre los diversos virreinatos que cu- 
bren, sumados todos ellos, la entera 
geografía latinoamericana: Descu- 
brimiento y conquista del Perú y La 
Crtínica del Perú, ambas de Pedro 
Cieza de León, el anónimo Cantos y 
Crónicas del México antiguo, tam- 
bién a cargo de León-Portilla, Des- 
cripción del Perú, Tucumán, Río de 
la Plata y Chile, de Reginaldo de Li- 
zárraga, cuya edición ha corrido a 
cargo de Ignacio Ballesteros, Cróni- 
ca de los reinos de Chile, de Jeróni- 
mo de Vivar, preparada por Angel 
Barra1 González, Las misiones del 
Paraguay, de José Cardiel, Historia 
de Nuevo México, de Gaspar de Vi- 
llagrá e Historia naturul de la anti- 
gua California, de Miguel del Bar- 
co, entre otros. Asimismo, se ha 
dedicado especial atención a las di- 
versas historias generales, de cuyos 
títulos cabe destacar el Sumario de 
la natural historia de la Indias, de 
Gonzalo Femández de Oviedo, ade- 
más de la Historia natural de las co- 
sas de Nueva España, de Fray Ber- 
nardino de Sahagún. 

Conviene mencionar también al- 
gunos títulos de una temática más 
insólita que, no obstante, han tenido 
aquí cabida, como por ejemplo, Pi- 
ratas de América, de Alexander O. 
Exquemelin o las Relaciones de 
Camboya y el Japón, de G. San An- 
tonio y R. De Vivero. "Crónicas de 
América 1992" ha conseguido selec- 
cionar los libros indispensables para 
que la historia del Descubrimiento 
pueda ser comprendida en todos sus 
aspectos. 

Todavía sin cerrar, la colección si- 
gue su curso y tiene previstos, para 
el mes de septiembre y octubre, los 
siguientes títulos: 

*Varios, Antigüedades del Perú 
(Edición de Henrique Urbano y Ana 
Sánchez) 

*Saturnino Madn Cerezo, La pérdi- 
da de Filipinas (Edición de Juan Batista) 

*Francisco José de Caldas, Un pe- 
regrino de las Ciencias (Edición de 
Jeanne Chenu) 

*Vasco de Quiroga, La Utopía en 
América (Edición de Paz Serrano 
Gassent) 

*Pedro Fernández de Cevallos, La 
ruta de la canela (Edición de An- 
drés Galera y Marcelo Frias) 

*Alonso de Zorita, Relación de los 
señores de la Nueva España (Edición 
&GemiánVázquezChamorro). m 
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CENTROS CULTURALES 

LA CASA DE AMERICA 
Una casa común para Iberoamérica y España 

ON la creación de la Ca- 
sa de América se pre- 
tende establecer un diá- 
logo constante y un im- 
pulso visible a las rela- 

ciones con la: Comunidad Iberoame- 
ricana de Naciones, convirtiendo Es- 
paña, de este modo, en el hogar 
americano de Europa y proponiendo 
Madrid como su puerta p~cipal ,  abier- 
ta a las artes, a las letras y a la comuni- 
cación en todos los campos. El objetivo 
prioritario es acercar la cultura de los 
pai'ses americanos a la ciudadanía de 
Madrid y contribuir al e~quecimiento 
de los movimientos creativos de toda 
índole que se expresan en el conjunto 
social. La Casa de América actuará, 
esencialmente, en dos áreas. 

ATENEO AMERICANO. Será un centro 
cultural que acogerá todas las activi- 
dades de tipo cultural, científico, aríís- 
tico y tecnológico. Actuará como un 
centro cultural multidisciplinario, acti- 
vo, participativo, actual y especializa- 
do en América con una proyección in- 
ternacional. Su programación se hará 
en estrecho contacto con lo que se 
produce en América y España. Dentro 
de las líneas básicas de actuación, tres 
son las líneas modélicas: 
-Producción de acontecimientos 
culturales: actuará como centro dina- 
mizador, capaz de amparar e inducir 

El antiguo Palacio de Llnares, uno de 
los edificios emblemhticos del XIX, 

situado en la madrileña Plaza de 
Cibeles, serh la sede de una 
permanente Casa de América, 

constituida por un consorcio entre el 
Ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad de Madrid y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Agencia Española de Cooperación y 

Quinto Centenario). 

C. . -  

la creación de nuevos productos cultu- vertiente teórica y práctica, a través 
d e s ,  además de estimular la investi- de distintos talleres y de la instru- 
gación y la renovación creativa, fo- mentación de un régimen de ayudas 
mentando asimismo su difusión. y becas. 
-Actividad formativa: tendrá una -Plataforma de encuentro: reunión 

Servi cios 
En la planta baja el Palacio se sitúan los distintos servi- 
cios de consulta cultural que ofrece la Casa de América: 
*VIDEOTECA: especializada en Iberoamérica, incluye 
tanto documentos y películas como todo tipo de material, 
en soporte video, de temática y autores latinoamericanos. 
La videoteca puede consultarse en cabinas individuales y 
en pases en grupos, en distintos horarios. 
*FONOTECA: archivo de música y composiciones ibe- 
roamericanas, para su audición en Casa de América, con 
conexión con bases de datos especializados. 

de especialistas y profesionales con 
el público y entre los centros inter- 
nacionales de cultura de especialida- 
des semejantes. 

El Ateneo Americano contará con 
dos salas de exposiciones, según la 
importancia de las muestras, ya exi- 
jan una gran exhibición o tengan un 
carácter más limitado. Dispondrá, 
igualmente, de un salón de actos pa- 
ra cualquier tipo de actividad en el 
campo de la representación, las artes 
visuales o la música. Asimismo, dis- 
pondrá de una sala de lectura-biblio- 
teca, una sala para hemeroteca y vi- 
deoteca y un archivo de asuntos 
americanos y españoles. 

TRIBUNA AMERICANA. Será el ámbito 
diplomático e institucional de la Casa 
de América. Aprovechará la calidad y 
el desarrollo de las relaciones que Es- 
paña mantiene con los países america- 
nosy en especial con la Comunidad 
Iberoamericana. Actuará como Centro 
de estudios político-sociales y econó- 
micos, como Centro de apoyo a la Se- 
cretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y co- 
mo Centro de bienvenida de los Jefes 
de Estado y dignatarios americanos que 
visiten España. Organizará seminarios, 
conferencias y jornadas de estudio en- 
tre responsables políticos e intelectua- 
les americanos, españoles y de terceros 
países, y fomentará las relaciones de 
carácter local, regional y nacional, con 
especial atención a la Unión de Ciuda- 
des Capitales Iberoamericanas y a la 
Asamblea de Regiones de Europa. 

c u l  t ura  
*BIBLIOTECA DE REFERENCIA: incluye Guías, Re- 
pertorios y Enciclopedias con información rápida sobre 
datos y temas, además de conexión informática para con- 
sulta de fondos iberoamericanos en Bibliotecas espaíio- 
las, especialmente con la Biblioteca del Instituto de Coo- 
peración Iberoamericana. 
*HEMEROTECA: servicio de lectura de los diarios lati- 
noamericanos más importantes. Será sólo sala de lectura, 
pues los diarios serán depositados después en la Hemero- 
teca del ICI. 



NOVEDADES Y BlBLlOGRAFlA 

LIBRERIA POLIFEMO 
LIBRERIA AMERICANA 

PARTIR de la idea de 
la Casa de América co- 
mo centro vivo de cul- 
tura, lugar de encuen- 
tro y reunión de 

visiuntes iberoaméricanos y, en ge- 
neral, de todo tipo de público intere- 
sado en las actividades de la Casa, 
en el Palacio se ofrecen distintos 
servicios anexos, como restaurante, 
cafetería y tienda americana (ésta 
última especializada en artesanías y 
objetos de origen americano). Pero 
junto al núcleo principal -integrado 
por Salas de Exposiciones, Audito- 
rio y otros servicios culturales (Vi- 
deoteca, Fonoteca, Hemeroteca, et- 
cétera)-, se ha creído necesario 
incluir una Librería Americana, 
cuya gestión, durante los tres próxi- 
mos años, ha sido concedida, me- 
diante concurso público, a la Libre- 
ría Polifemo de Madrid. Esta 
librería lleva más de diez años abier- 
ta al público y está especializada en 
temas de América. No se trata, pues, 
de una librería sin relación directa 
con la bibliografía americana, sino 
de verdaderos expertos en la mate- 
ria, demostrada a lo largo de los 
años a través de diversos boletines 
bibliográficos. Al mismo tiempo, 
estos boletines no están limitados 
únicamente a las novedades, sino 
que reflejan una búsqueda minucio- 
sa de títulos de difícil acceso, ya sea 
por estar publicados en pequeñas 
editoriales o bien por tratarse de edi- 
ciones que no siempre aparecen en 
los repertorios bibliográficos. Se tra- 
ta, por tanto, de un material idóneo 
para consulta y muy adecuado como 
instrumento de conocimiento, pues 
estos catálogos de la librería Polife- 
mo no son un mero listado, sino que 
están confeccionados mediante 
apartados temáticos, disciplinas y 
cronologías históricas. Los boletines 
pueden solicitarse a la librería, des- 
de cualquier lugar del Estado espa- 
ñol. La librería Polifemo dispone, 
además, de un fondo bibliográfico 
permanente de aproximadamente 

6.000 títulos, cifra que da una idea 
fiel de la exhaustividad y rigor de su 
trabajo de búsqueda y recopilación. 
La función de la librería en la Casa 

de América tendrá diversos cometidos, 
m& allá de las estrictas funciones de 
una librería abierta al público. Tres son 
las vertientes más significativas: 

*Novedades de Amérim: La libre- 
ría mantendrá una recepción constante 
de la5 novedades que vayan aparecien- 
do sobre temas de América, tanto del 
mercado español como del mercado de 
latinoamérica. Pese a las dificultades 
de inirdución en nuestro mercado de 
los libros sudamericanos, la librería tie- 
ne previsto entrar en contacto con 
aquellas editoriales cuyos fondos, por 

Librería 
Casa de América 
Palacio de Linares 

280 14 Madrid 

Avda. dc Bruselas, 44 
28028 Madrid 
a (91) 725.7 1 .O1 

(91) 355.68.1 1 

distintos motivos, son desconocidos 
en nuestro país. La librería se con- 
vierte así en un canal de acceso a la 
bibliografía más reciente sobre 
América. Está previsto que la libre- 
ría esté informatizada, con posibli- 
dades de uso para el público. 

*BibliograjTas de upoyo a las ex- 
posiciones: Siempre que sea posible, 
la librería organixirii exposiciones bi- 
bliogáfícas acordes con las temáticas 
de las diversas exposiciones realiza- 
das en la Casa de América Para ello 
está previsto acondicionar con vitrinas 
algunas zonas del Palacio donde se 
expondrán los libros seleccionados 
como material de apoyo informativo 
para un mejor conocimiento de las ex- 
posiciones. Este régimen complemen- 
tario supone la mejor contribución pa- 
ra evitar el carácter efímero de las 
exposiciones. A su vez, la librería se 
encargará de la distribución, cuando 
los hubiere, de los catálogos de las ex- 
posiciones. 

*Exposición de editoriales suda- 
mericanas: Cada mes o mes y medio, 
con el fin de dar a conocer exhausti- 
vamente los fondos de las distintas 
editoriales sudamericanas, la librena 
organizará una exposición bibliográfi- 
ca mostrando los títulos de una edito- 
rial, elegida en razón de su interés y 
de la importancia de su fondo. De este 
modo, el público podrá ir así cono- 
ciendo la labor editorial realizada al 
otro lado del Atlántico. La librería 
tendrá capacidad de venta a todas las 
zonas del país y del extranjero. Bi- 
bliotecas, centros documentales o pú- 
blico en general, desde cualquier zona 
del país, podrán adquirir cualquier li- 
bro que la librería enviará mediante el 
servicio de correos. 

No cabe duda que, dentro de las 
múltiples actividades culturales de la 
Casa de América, la librería forma 
parte sustancial del ambicioso proyec- 
to de hacer presente la cultura de raíz 
iberoamericana en España, ya que 
contribuye a una mejor difusión y 
diálogo de las diversas culturas del 
continente americano. I 
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CRONICAS DE INDIAS 

EL TESTIMONIO DE 
LOS PROTAGONISTAS 

STA seleccidn de Crónicas de Indias no ha sido guiada por 
el imperativo de la exhaustividad, sino que nos hemos li- 
mitado a ofrecer algunos títulos imprescindibles para un 
primer acercamiento a la historia del Descubrimiento. Ello 
quiere decir que, para el interesado en estos temas, el acce- 

so a ese fenómeno histórico pasa inevitablemente por las Crónicas aquí 
seleccionadas. Por supuesto que hay más títulos igualmente importantes; 
sin embargo, los libros que aquíproponemos se ofrecen a modo de biblio- 
grafía mínima para cualquier biblioteca. Podríá decirse que, dentro de la 
disciplina de la Historia, los libros referidos a América, sobre todo los es- 
critos por la mano de sus propios protagonistas, forman una materia uni- 
taria con características propias englobada bajo el eplgrafe de Crónicas. 
El encuentro de dos culturas, tan distantes en el tiempo y el espacio, pro- 
pició un género particular que concentra por igual el asombro con la his- 
toria y la literatura con la leyenda, un género que nunca después volveriú 
a darse y que supone, para el interesado, algo así como la reconciliación 
con la é ica el conocimiento de un mundo que se va creando a medida 
que se L c u L e .  De ahí la fascinante experiencia y el sentido de lo mam- 
villoso que contienen muchos de estos libros. Por lo demás se ha querido, 
en general, elegir aquellos títulos más próximos a los acontecimientos, 
debido a que éstos expresan y, gracias a su prosa, todavía conservan, la 
frescura y la riqueza de lo vivido, frente a los posteriores estudios de los 
historiadores, donde ya la investigación historiográfica, a veces, exige del 
lector conocer prmiamen te los testimonios de sus pro tagonis tus. Ninguna 
de estas Crónicas resulta, por tanto, superflua para un primer acercamien- 
to al Descubrimiento, y todas pueden leerse con verdadero deleite. A su 
vez, se ha procurado elegir buenas ediciones que sean accesibles y estén 
disponibles en las librerías. Del bibliotecario, por un lado, y del lector, por 
otro, depende ahora que estos libros, escritos como testimonio de lo vivido, 
recobren de nuevo la vida que tuvieron con la experiencia de su lectura. 

Crónica de la frontera. Antolo- 
gía de primitivos historiadores de 
IndiadEduardo Tijeras (comp.).- 
Madrid: Júcar, 1974.- 236 p. 

1.595 pts. 
Esta antología reclama la atención 

sobre uno de los aspectos más apa- 
sionante~ y originales de la historio- 
grafía occidental. El hecho de que 
vuelva ahora a intensificarse la aten- 
ción por estos temas, coincide pal- 
mariamente con la necesidad de su 
"actualización" y con la importancia 
excepcional que sigue teniendo el 
estudio de las Crónicas de Indias en 
función de muy diversos niveles de 

engranaje con las ciencias humanas 
y culturales. Resulta evidente, en to- 
do caso, que ese impresionante re- 
pertorio cultural representó tambiCn 
en su tiempo -al margen de su con- 
creta valoración histórica- un nuevo 
sistema de equivalencias entre la 
realidad y la literatura. Al lado de 
estas consideraciones generales, 
Eduardo Tijeras ha realizado una in- 
teligente y utilísima selección de 
textos de los primitivos historiado- 
res de Indias, verdaderamente im- 
prescindible -tanto por la ordenación 
temática como por la diversidad rep- 
resentativa- para adentrar al lector 

Detalle de uno de los carteles 

del gfupo Pandora. 

en ese universo de sugerencias y re- 
velaciones que nos suministra siem- 
pre la epopeya americana contada 
por sus protagonistas. 

h 
COLON, Hernando: Historia del 
almirante.- 3" ed.- Edición de Luis 
Arranz.- Madrid: Historia 16, 
1985.- 359 p. 1.600 pts. 

Esta historia fue escrita por Her- 
nando Colón, hijo natural de Cristó- 
bal Colón, entre los años 1537 y 
1539. Pese a las críticas que le han 
rodeado y al apasionamiento que en- 
vuelve todo lo relacionado con Cris- 
tóbal Colón o sus adversarios. lo 
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cierto es que sigue siendo una 
valiosa fuente de conocimien- 
tos, tanto para la historia de 
los descubrimientos colombi- 
nos como para los asenta- 
mientos españoles en el Nue- 
vo Mundo. 

si 
COLON, Cristóbal: Los 
cuatro viajes. Testamento.- 
Edición de Consuelo Vare- 
la.- Madrid: Alianza, 1986.- 
303 p. 675 pts. 

La presentación del volu- 
men se limita a ilustrar los 
documentos con amplios es- 
quemas o guías que contienen 
una utilísima información so- 
bre cada uno de los cuatro 
viajes del almirante: fechas y 
salidas de las expediciones, 
características de los barcos, 
nombres de los tripulantes, 
composición de la marinería, 
cronología de las escalas y de 
los descubrimientos, los obje- 
tivos y los resultados obteni- 
dos, las fuentes bibliográfi- 
cas, etcétera. 

riá 

CORTÉS, Hernán: Cartas de re- 
lación.- Edición de Mario Hernán- 
dez.- 2" ed.- Madrid: Historia 16, 
1988.- 435 p. 1.950 pts. 

El sentido político de Cortés de- 
be ser comprendido mediante pará- 
metros humanísticos y jurídicos 
que hagan posible acceder a su 
sentido de la prudencia, su capaci- 
dad de previsión, sus dotes diplo- 
máticas, su impulso creador y so- 
bre todo su profundo ideal al 
servicio de la Corona, entendiendo 
ésta como la encarnación misma 
de España. 

&J 

DIAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
Historia verdadera de la conquis- 
ta de la Nueva España.- Edición 
del padre  armel lo- Sáenz.- Intro- 
ducción y notas de Luis Sáinz de 
Medrano.- Barcelona: Planeta, 
1992.- 932 p. 1.800 pts. 

En el panorama de las Crónicas 
de Indias, la obra de Bernal Díaz 
del Castillo es reconocida como la 
más singular en cuanto a esponta- 
neidad, fuerza expresiva y capaci- 
dad para atraer, por medio de es- 
trategias que se suponen 
primarias, hacia la sugerencia de 
un estilo sabrosamente tosco. La vi- 

CODlCE VElTlA I Juego maya 

LOS LIBROS 
QUE A Q U ~  

PROPONEMOS 
SE OFRECEN 
A MODO DE 

BIBLIOGRAF~A 
M ~ N I M A  PARA 
CUALQUIER 
BIBLIOTECA 

gorosa personalidad del autor -que 
acompañó como soldado de fortuna 
a Hemán Cortés- propicia el buen 
resultado de la Crónica, pues, aun- 
que de limitada formación, Díaz del 
Castillo es poseedor innato de los 
más efectivos recursos en el arte de 
narrar. 

&u 

LOPEZ DE GOMARA: Historia 
general de las Indias.- Barcelona: 
kria ,  1965.- 2 v&- 846 2.650 pts 

Entre los grandes histo- 
riadores de Indias, segura- 
mente ninguno es tan prolijo, 
documentado y objetivo, pe- 
se a ciertos reparos que datan 
de los tiempos de Felipe 11, 
como López Gómara. Su 
Historia sigue siendo una de 
las principales fuentes de in- 
formación y referencia obli- 
gada para el perfecto cono- 
cimiento de los primeros 
tiempos de la colonización. 
A la minuciosa relación de 
hechos, expuestos con ame- 
nidad ejemplar, se une la ex- 
celente descripción de paisa- 
jes, tipos, costumbres, 
animales y plantas. 

e5 

NUÑEZCABEZADEVA- 
CA, Alvar: Naufragios y 
comentarios.- Texto restau- 
rado y anotado por Justo 
García Morales.- Madrid: 
Aguilar, 1987.- 369 p. 

1.075 pts. 
Los Naufragios relatan los 

hechos acaecidos a la exve- 
dición de Pánfilo de Narváez e n ' ~ a  
Florida, de la que sólo sobrevivirán 
cuatro de los seiscientos hombres 
que la iniciaron. Cabeza de Vaca re- 
correrá con sus tres compañeros to- 
da la América del Norte de Este a 
Oeste, de un Océano a otro, así co- 
mo buen parte del territorio mejica- 
no. Los Comenturios cuentan la ex- 
pedición de Cabeza de Vaca, ya 
como gobernador, emprendida ha- 
cia el Río de La Plata. 

635 

ACOSTA, José de: Historia natural 
y moral de las Indias.- Edición de 
José Alcina Franch.- Madrid: H i s h  
ria 16,1981.- 515 p. 2200 pts 

Libro capital para la compren- 
sión e ideación de América desde 
Europa, obra de un racionalismo 
prematuro que abrió cauces nuevos 
a la lógica y a la explicación de los 
fenómenos nuevos que ofrecía el 
recién descubierto continente, con 
puntos de vista igualmente nove- 
dosos y certeros, lo que contribui- 
ría, en definitiva, al perfilamiento 
y avance de la Ciencia moderna. 
Dividida en dos partes, la Historia 
natural se ocupa del marco geográ- 
fico y la llamada Historia moral, 
de las costumbres de los habitantes 
del Nuevo Mundo. 
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SAHAGUN, Fray Bernar- CIEZA DE LEON, Pedro de: 
dino de: Historia general La Crónica del Perú.- Edición 
de las cosas de España.- 2 de Manuel Ballesteros.- 3' 
vols.- Madrid: Alianza, d.- Madrid: Historia 16, 
1987.- 923 p. 4.500 pts. 1985.- 414 p. 1.800 pts. 

Entre las contribuciones Redactada entre 1540 y 
de los cronistas al conoci- 1550, robando tiempo al sue- 
miento de las culturas en- ño como el propio Cieza de 
contradas por los españoles León declarará en cierto punto 
a su llegada al continente de su propia obra, La Crdnica 
americano, la magna obra del Perú es el primer relato vi- 
de Fray Bernardino de Sa- vo -escrito sobre la marcha- 
hagún sobresale por el rigor de la exploración y conquista 
y la amplitud de sus investi- de los vastos territorios que 
gaciones etnológicas y lin- . hoy pertenecen a Colombia, 
güísticas. Basada en los re- Ecuador, Perú y Bolivia. 
latos recogidos de labios de . & 
los indígenas, cubre los di- . AGUIRRE, Lope de: Cróni- 
versos aspectos de las cas 1559- 1561.- Barcelona: 
creencias. las tradiciones. 
&costuhbres y la lengua > 

I 
i 

de los antiguos nahuas. 9 

ofreciendo el panorama más &+-q 
general y profundo de la vi- &.-& r?rricAi. f - L  &&!a#! 
da prehis&nica llegado has- - 
ta nosotros. 

S 

CASAS, Bartolomé de las: 
Brevísima relación de la destruc- 
ción de las Indias.- Edición de An- 
dré Saint-Lu.- Madrid: Cátedra, 
1987.-186 p. 590 pts. 

La Brevísima relación ha sido la 
obra más difundida, dando lugar a 
encendidas polémicas, en parte debi- 
das a que la crítica ha desvirtuado su 
enfoque con prejuicios ajenos a la 
verdadera finalidad de la obra, esgri- 
miéndose unas veces como testimo- 
nio irrecusable de la barbarie de los 
conquistadores y otras considerán- 
dola un alegato fiscal. Bartolomé de 
las Casas escribió un testimonio im- 
placable de la injusticia y, más allá 
de su contenido estrictamente acusa- 
dor, una angustiada protesta huma- 
nitaria. 

S, 

FERNANDEZ DE OVIEDO, 
Gonzalo: Sumario de la natural 
historia de las Indias.- Edición de 
Manuel Ballesteros.- Madrid: His- 
toria 16,1986.- 181 p. 1.000 pts. 

Escrita en 1525, es muy poco pos- 
terior a la aparición de las Cartas de 
Hernán Cortés y muy anterior a la 
conquista del Perú. Por ello, el Su- 
mario tiene poco de historia (Descu- 
brimiento e Isla Española) y se vuel- 
ca en la descripción del paisaje, de los 
animales (del aire, la tierra y el agua) 
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y de las plantas. No existiendo en- 
tonces la ciencia antropológica, Fer- 
nández de Oviedo -primer etnógrafo 
de las Indias- incluye entre las Cien- 
cias Naturales la descripción de la 
vida, costumbres, gobierno, econo- 
mía y religión de los pobladores de 
las regiones hasta entonces conoci- 
das: el área circuncaribe. 

Ediciones de la Universidad 
de Barcelona, 1981.- 306 p. 

1.100 pts. 
Esta Crónica fue escrita 

por Gonzalo de Zúñiga, "ma- 
rañón" que estuvo en la ex- 
pedición de El Dorado y en 
la rebelión de Lope de Agui- 
rre hasta la llegada a la Isla 

Margarita. Zúñiga, cronista y cople- 
ro, escribió la Crónica cuando la 
aventura de los marañones todavía 
no había terminado. Posteriormente 
el autor fue procesado no sólo por su 
participación en la revuelta, sino 
también por actos de rebeldía, en los 
que anteriormente habíaintervenido. 
Aguirre, que se llam6 a sí mismo el 
Traidor, escribió una carta a Felipe 
11 en la que se desnaturaliza del Rey, 
una rebeldía insólita en su tiempo 
que le costó la cabeza. 

f i  
BENAVENTE, Fray Toribio de: 
Historia de los Indios de la Nueva 
España.- Introducción y notas de 
Giuseppe Bellini.- Madrid: Alian- 
za, 1988.- 317 p. 775 pts. 

El libro describe las costum- 
bres, la organización y los impre- 
sionantes monumentos arquitec- 
tónicos de las civilizaciones 
indígenas. Aunque "Motolinía" -el 
apodo con que fue conocido Fray 
Toribio en sus andanzas evangeli- 
zadoras- justificase la conquista 
por su carácter providencial, tam- 
bién asumió la protección del in- 
dio contra sus opresores y perci- 
bi6 la originalidad de sus 
expresiones culturales. 
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eb 
LANDA, Diego de: Relación de las 
cosas de Yucatán.. Edición de Mi- 
guel Rivera.- 2" ed.- Madrid: His- 
toria 16, 1985.- 187 p. 1 .O00 pts. 

Se trata de una de las cumbres de la 
etnografía antigua de América. El fran- 
ciscano Diego de Landa, que llegaría a 
ser obispo de Yucatán. recogió una 
gran cantidad de información sobre la 
historia, el modo de vida y las creen- 
cias de los mayas del siglo XVI. 

A 
INCA GARCILASO: La Florida.- 
Introducción y notas de Carmen 
de Mora.- Madrid: Alianza, 1988.- 
597 p. 3.150 pts. 

Hijo del capitán extremeño Sebas- 
tián Garcilaso de la Vega y de la 
princesa incaica Chimpu Ocllo, Gó- 
mez Suárez de Figueroa adoptó el 
nombre de "Inca Garcilaso", con el 
que ha pasado a la memoria colecti- 
va. La Florida es el primer texto 
mestizo de la literatura hispanoame- 
ricana, está dividido en seis libros, 
en consonancia con los seis años que 
duró la aventura. La Crónica pone 

dramáticamente de relieve "el desa- 
juste entre el proyecto utópico y el 
fracaso de su materialización, entre 
el deseo y la realidad". 

h 
GUAMAN POMA DE AYALA, 
Felipe: Nueva Crónica y buen go- 
bierno.- Edición de John V. Mu- 
rra, Rolena Adorno y Jorge L. 
Urioste.- Madrid: Historia 16, 
1990.- 3 vols.- 1.383 p. 5500 pts. 

Escrita en el siglo XVI y termina- 
da en los primeros años del siglo 
XVII, es uno de los libros más origi- 
nales de toda la historiografía mun- 
dial. Ante los ojos del lector, el indio 
peruano Guamán Poma de Ayala ha- 
ce desfilar un cuadro completo de 
cómo era el mundo colonial cuando 
apenas habían pasado setenta años 
de la conquista del Perú. A través de 
los cuatrocientos dibujos de Guamán 
Poma, contamos con una visión casi 
fotográfica de las costumbres, vesti- 
dos, alimentos, viviendas o transpor- 
tes de la época. Eso sin contar todo 
el importante capítulo que Poma de- 
dica a la historia de los incas. . 

COMISION CONTRA LA CELEBRACION 
DEL QUINTO 

A COMISIÓN Contra la Celebración del 
Quinto Centenario (CCCQC), de Ma- 
drid, nació en diciembre de 1988, con- 
formándose como un colectivo sin re- 

presentaciones de fuerzas políticas o sindicales. El 
motivo de su nacimiento fue la preocupación por los 
planteamientos del Estado español de cara a la cele- 
bración del Quinto Centenario de la Conquista de 
América, planteamientos que, al parecer de quienes 
crearon la CCCQC, llevaban consigo un ocultamien- 
to de la verdad histórica de aquella conquista y una 
orientación tendente a consolidar, en la actualidad, 
la relación desigual e injusta entre el grupo de países 
desarrolados y los páises de América Latina. A lo 
largo de sus 4 años de existencia, ha llevado a cabo 
debates, jornadas, conferencias, mesas redondas, 
representaciones teatrales, etcétera, prácticamente 
todas ellas enfocadas a la sensibilización de la opi- 
nión pública sobre los aspectos antes mencionados 
(la actitud del EFtado español respecto a América) y so- 
bre la necesidad de la .solidaridad con los países que su- 
fren la imposición de esa relación desigual e injusta. 

CENTENARIO 

Simbolo de la Cumbre alternativa. 

PARA MAS INFORMACION 
CAUM (Club de Amigo\ de la 

UNESCO de Madrid) 
Plaza de Tirw de Molina, 8 

280 12 Madrid 
39616.52 



i LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

LA LITERATURA 
INFANTIL JUVENIL 

LATINOAMERICANA 
NTRE los títulos de li- 
teratura infantil que 
circulan en América 
Latina, aproximada- 
mente un 70% procede 

de E.\puia. Estos datos ocultan el 
importante auge experimentado por 
estos países en los últimos 15-20 
años, un hecho que se ignora con 
frecuencia. La difusión comercial es 
costosa y, excepto los fondos asumi- 
dos por alguna distribuidora en Es- 
paña (como Fuentetaja Promocio- 
nes, que se ocupa de los libros 
cubanos y venezolanos) o los de 
quienes comparten casa en la penín- 
sula (Cincel-Kapelusz y Fondo de 
Cultura Económica), es difícil tener 
acceso a dicha producción, excepto 
en ferias internacionales. Claro que, 
por desgracia, no se puede perder de 
vista el escaso atractivo que presen- 
tan muchos libros realizados sin me- 
dios económicos, con papel de baja 
calidad o un diseño anticuado, al 
compararlos con el nivel estético 
medio alcanzado en España. 

Debido a que el libro infantil lati- 
noamericano no llega con regulari- 
dad al mercado español, sus autores 
no son tan conocidos como debie- 
ran; muchas de las obras clásicas de 
la literatura infantil latinoamericana 
ni siquiera se encuentran en colec- 
ciones españolas, como sucede con 
Papelucho, de la chilena Marcela 
Paz, o los relatos del brasileño Mon- 
teiro Lobato. Otros, como Mi planta 
de naranja-lima, de Vasconcelos, 
editado por El Ateneo, tienen una 
distribución casi secreta. Es posible 
que las peculiaridades idiomáticas 
dificulten la lectura, pero siempre 
existe la alternativa de adaptarlas o 
situarlas histórica y socialmente con 
un prólogo previo, como hace De la 
Torre en su colección "Alba y Ma- 
yo". Ello nos permitiría acceder a li- 

Son escasos los estudios 
bibliográficos sobre la 

producción infantil y juvenil 
latinoamericana en esta orilla 

del Atlántico. De ahíel 
interés de este artículo, 

una incursión que permite 
a los lectores refrescar 

algunos nombres y adquirir 
una visión global sobre 

las tendencias actuales. Desde 
una óptica subjetiva, 
se indican algunas 

apreciaciones sobre la 
problemática del mercado. 
A continuación se analiza 
la situación en cada país 
y se apuntan algunas 

posibles vías que consoliden 
los proyectos iniciados. 

teraturas muy variadas y de gran 
sincretismo entre elementos indígenas, 
pomgueses, españoles, africanos, etc. 

Citaremos algunas de las edito- 
riales de literatura infantil y juvenil 
española (1) que han incluido auto- 
res interesantes por sus propuestas 
literarias y temáticas: Alfaguara 
(con amplia obra del peruano Ciro 
Alegría y la cubana Dora Alonso), 
Espasa-Calpe (las brasileñas Lygia 
Bojunga Nunes y Marina Colasanti), 
Noguer (Ana M" Machado, el ar- 
gentino Rodolfo G. Otero), SM (los 
peruanos Víctor Carvajal y Carlos 
Villanes), Lóguez (los cubanos 
Onelio Jorge Cardoso y Nicolás 
Guillén), Anaya (Horacio Quiroga), 
etcCtera. En realidad, excepto en el 
caso de los autores brasileños, que 
deben traducirse, se está producien- 
do una competencia "desleal", pues 

las editoriales latinoamericanas no 
tienen posibilidad de expansión y no 
pueden promocionar a los autores de 
sus catálogos en un temtorio con la 
misma lengua. Ello lleva a muchos 
escritores de prestigio en su país de 
origen a desear que los edite alguna 
gran editorial española. 

Latinoamérica por paises 
Puesto que en la península existe 

un desconocimiento global de lo que 
se hace en los países latinoamerica- 
nos que han desarrollado amplia- 
mente este sector del mercado edito- 
rial (Brasil, Argentina, México, 
Colombia, Venezuela, etcétera.), ' 

aprovechamos la oportunidad para 
brindar los datos de que dispone- 
mos; lamentamos que las noticias 
sean escasas e insuficientes en lo 
que concierne a algunos países (fun- 
damentalmente de Centroamérica). 

ARGENTINA. Las editoriales dedica- 
das al sector del libro infantil son: 
Atlhntida, Coquena Grupo Editor 
(con los prometedores Libros del 
Quirquincho), Ediciones Colihue, 
Guadalupe, Plus-Ultra, Sigmar y 
Sudamericana. Asimismo ha apare- 
cido una serie infantil en la editorial 
Métodos y otra en Bonum. Los au- 
tores que se repiten en sus catálogos 
y que quedaron consagrados a partir 
de sus trabajos en la revista Billiken 
son: Graciela Montes, Carlos Sil- 
veyra, Syna Poletti, Laura Deve- 
tach, Aaron Cupit, Ema Wolf y Gus- 
tavo Roldán. Junto a otros 
conforman un elenco de escritores 
que, en verdad, se preocupa más por 
la escritura que por los mensajes que 
puedan lanzar a los chicos (2). Una 
vez superadas las adaptaciones de la 
epopeya nacional, Martín Fierro, y 
del impacto producido por María Ele- 
na Walsh en la década de los 60 + 
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(candidata al Premio H. C. Andersen 
en 1992), se encuentran títulos re- 
cientes de gran interés: Bilembam- 
budín o el último mago, de Elsa Bor- 
nemann, de corte ecologista; La 
torre de cubos, de Laura Devetach, 
donde la ,imaginación es un medio 
de fuerte crítica social; Cuentos ridí- 
culos, de Ricardo Mariño, cuyo deli- 
cioso nonsense le valió el «Premio 
Casa de las Américas» en 1988; Ma- 
ruja, de Ema Wolf, historia de vam- 
piros donde se hace una sátira de las 
relaciones familiares; Tengo un 
monstruo en el bolsillo, de Graciela 
Montes, en clave de humor; Memo- 
rias de Vladimir, de Perla Suez, que 
narra en primera persona las 
dificultades de un joven judío ruso 
que emigra a Argentina en compañía 
de su tío; y una antología de la obra 
de Javier Villafañe, debida al estu- 
dioso Pablo Medina. 

BOLIVIA. Sólo hemos tenido noticia 
(3) de dos editoriales, La luciérna- 
ga y Don Bosco, dedicadas al géne- 
ro infantil. Oscar Alfaro es muy 
apreciado desde que publicara Cien 
poemas pura niños. También desco- 
lla la labor de promoción y creación 
de la cuentista y poetisa Yolanda 
Bedregal (poemario Cunto del ange- 
lito) y del maestro y poeta Hugo 
Molina Viaña con El duende y la 
marioneta. La novela Mallcu, de irn- 
pronta andina y escrita por Gastón 
Suárez, mereció estar en la lista de 
honor del Premio Andersen, mien- 
tras que la historia novelada de 
Peggy Antelo Aguilar Simón Bolívar 
niño tuvo una amplia acogida. Gaby 
Vallejo recoge las gentes y paisajes 
de su país a través de seis historias 
que no prescinden de cierto tono 
aleccionador en Detrús de los sue- 
ños. En Los vulnerubles esta misma 
escritora refleja los sentimientos y 
modos de actuación de una panda de 
adolescentes que luchan por erradi- 
car la dictadura. Por último, La 
revobulliprotestu, de Rosalba Guz- 
mán, es una humonstica historia so- 
bre la libertad. Esta autora coordina 
la prestigiosa «revista mensual del 
niño» Chaski, que edita el Centro 
Pedagógico y Cultural de Portales. 

BRASIL. El FNLIJ (Fundación Na- 
cional del Libro Infantil y Juvenil) 
se constituyó en 1968 y sentó las ba- 
ses para defender una literatura in- 

E/ Libm do bs dlas, una agenda casi mágica 

fantil de gran vigor y calidad, carac- 
terizada por incorporar la crítica so- 
cial y por el descubrimiento de la 
imaginación para aproximarse a lo 
real (4). Desde entonces se ha apo- 
yado la literatura infantil, desde sec- 
tores públicos y privados (fomentan- 
do las librerías y las bibliotecas), 
hasta el extremo de que alcanza co- 
tas asombrosas en producción, con 
tiradas medias de 5.000 ejemplares. 
Aunque se publica en brasileño, mu- 
chas veces se traduce al castellano y 
ejerce una gran influencia en los paí- 
ses vecinos. Este fenómeno ocumó 
ya con la obra de Monteiro Lobato, 
A menina do Narizinho Arrebitado y 
con el resto de sus libros. Eveline 
Hohne, de la Biblioteca Internacio- 
nal de Munich, preparó una exposi- 

EXISTENA UTORES 
DE CALIDAD 
QUE S E  VAN 

CONSOLIDANDO 
CONFORME 

MEJORAN LAS 
CONDICIONE S 
DE LECTURA 

ción inaugurada en septiembre de 
1992 con los autores brasileños más 
representativos: Lygia Bojunga Nu- 
nes (Premio Andersen 1982 y autora 
de La cuerda floja, Lu casa de la 
madrina, El bolso umarillo), Ziraldo 
(quien arranca carcajadas con su O 
menino rnaluquinho), Ana María 
Machado (Bisu Bea, Bisu Bel), Ma- 
rina Colasanti (Una idea toda azui), 
Sylvia Orthof (Si la memoria no me 
fallu, libro escrito con gran sentido 
del humor), etcétera. Entre las cua- 
renta editoriales especializadas des- 
tacan Atica, Melhoramientos, Mi- 
quilim y Salamandra. 

COLOMBIA. Algunas empresas dedi- 
cadas al sector gráfico, tarnbidn se 
dedican al libro infantil (casos de 
Grafexport Colombia S.A., Car- 
vajal y Tempora Impresores S. A. 
que editan libros para colorear y có- 
m i c ~  junto a otros de carácter litera- 
rio). Las editoriales que se han ex- 
tendido a países del mismo área son 
Susaeta Ediciones y Norma, cuyos 
pop-up se distribuyen en toda 
Latinoamérica. También La Oveja 
Negra y Kapelusz Colombiana. El 
auténtico precursor y divulgador del 
género infantil fue Rafael Pombo, de 
quien siguen reeditándose las fábu- 
las, del mismo modo que perdura la 
lectura entre los jóvenes de la novela 
romántica María, de Jorge Isaacs. 
Afortunadamente, se abren otros ca- 
minos de la mano de autores noveles 
como: Jairo Aníbal Niño con La ale- 
gría de querer y Z m ;  Clarisa Ruiz, 
autora de gran sentido poético, como 
demuestra en Paluhras que me gus- 
tan (junto con Yolanda Reyes y Pe- 
dro Ruiz realiza anualmente El libro 
de los díus, una agenda casi mági- 
ca); Celso Román escribió Los umi- 
gos del hombre y Las cosus de la 
casa. Es frecuente que aparezcan va- 
lores ecológicos y seres extraordina- 
rios, como en Una aventura en el 
papel, de Roberto Rubiano Vargas. 
Entre otras entidades de promoción 
de la lectura, hay en Bogotá algunas 
de ámbito supranacional como el 
CERLALC (Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Lati- 
na y Caribe), la OEA y la UNESCO. 
Además existen librerías especiali- 
zadas, como «Espantapájaros», que 
edita una revista con el mismo títu- 
lo, muy apreciada por su alta calidad 
literaria y gráfica. 
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COSTA RICA. Según afirma Carmen 
Bravo Villasante: "la literatura in- 
fantil costarricense está vinculada en 
sus orígenes a los educadores ..." ( 5 ) ,  
pero a ello hemos de sumar la im- 
portancia del folklore. con la cons- 
tante presencia de tres personajes tí- 
picos, Tío Conejo, Tío Tigre y Tío 
Coyote. En esa línea, Los cuenros de 
mi tía Panchita, de Carmen Lyra, 
han traspasado las fronteras, incluso 
a pesar de la dificultad que puedan 
entrañar algunas palabras y modis- 
mos. Los cuentos viejos, de María 
Noguera, merecen ser conocidos por 
su apego a las raíces del país. La 
editorial Costa Rica recoge la obra 
de autores más recientes: Floria He- 
rrero, Julieta Pinto, Mabel Morvillo, 
etcétera. Acaba de aparecer en San 
José el primer número de 
Cuentaquetecuento, revista latinoa- 
mericana de literatura infantil, que 
presentó su directora Helia Betan- 
court en Madrid la pasada primave- 
ra. Tanto por su estructura, como 
por su contenido original e innova- 
dor, se muestra como una experien- 
cia singular que viene a llenar un va- 
cio evidente en el panorama cultural 
de América Latina y el Caribe. 

CUBA. A partir de la Revolución, ha 
habido en CUBA logros importantes 
y un desarrollo notablemente acele- 
rado, pese a todas las dificultades 
propias del inicio sin el peso de una 
tradición. El conjunto temático y la 
gama de gCneros abarca tanto lo fan- 
tástico como lo didáctico. En 1967 
surgió la editorial Gente Nueva. 
Nos tememos que, pese al vaticinio 
de Antonio Orlando de que "el creci- 
miento cuantitativo y cualitativo de 
esta parcela de la literatura nacional 
no menguará ..." (6), en el momento 
actual, debido al aislamiento. el pro- 
blema no es la falta de material pu- 
blicable, sino la escasez de papel. 
Dora Alonso ha sido una de las 
grandes autoras de la literatura cuba- 
na para niños, a quien se otorgó el 
«Premio Casa de las Américas 
1 9 8 0 ~  en narrativa para niños por El 
valle de la pájara pinta y Los paya- 
sos. 

La poetisa Mirta Aguim ha desta- 
cado por el libro Juegos y otros poe- 
mas; Onelio Jorge Cardoso con Ca- 
ballito Blanco, nos ofreció una 
muestra de profunda invención y 
ternura; Nersys Felipe obtuvo en 

DORA ALONSO 

Los payasos, premio 
Casa de las AmBricas, 1980. 

1975 por los Cuentos de Guane el 
«Premio Casa de las Américas», que 
volvió a recibir el año siguiente por 
su cuento Romún Elé. Otros autores 
reputados son: Froilán Escobar con 
El monte en el sombrero. Manuel 
Cofiño con Las viejitas de las som- 
brillas, Antonio Orlando Rodríguez 
e Ivette Vian. Entre las publicacio- 
nes periódicas destaca el boletín bia- 
nual En julio como en enero, dirigi- 
do por Eliseo Diego con la finalidad 
de orientar a los escritores e ilustra- 
dores de libros para niños. Existen 
numerosas revistas para niños y ado- 
lescentes con grandes tiradas impen- 
sables en nuestro país. 

CHILE. En este país se produjo un 
despegue en la década de los 80, a 
partir del empuje de investigadores 
como Manuel Peña. Sigue reeditán- 
dose la obra de Marcela Paz. Tam- 
bién la de Alicia Morel, que evoca 
las costumbres campesinas para 
acercar al niño a sus orígenes; por 
otro lado. se han consolidado nuevas 
figuras: Cecilia Beuchat con sus 
Cirenros con algo de mermelada, 
María Eugenia Coeymand con La 
oivjita y otras. Normalmente publi- 
can en la Editorial Universitaria, 
Patria Alicanto y Andrés Bello. 
Pero quien descolla por sus 
orientaciones es Jacqueline Balcells, 
a la que debemos la antología El ni- 
ño que se fue en un árbol y El urchi- 
piélago de las puntuadas, donde se 

plantean los problemas de entendi- 
miento entre habitantes de distintas 
islas y el tema de la solidaridad (7). 
De Cecilia Beuchat son los Cuentos 
con olor a fruta. experiencias 
anecdoticas contadas con gran temu- 
ra, como la fabricación conjunta de 
un pastel entre dos hermanos enfa- 
dados. Ana María Güiraldes escribió 
Un embrujo de cinco siglos. donde 
una doncella del s. XV, transportada 
a nuestro tiempo, no puede olvidar 
su vida anterior. ni al trovador del 
que estaba enamorada; su tesón le 
permitirá remontarse al pasado. El 
folklore en Chile sigue siendo muy 
importante. El grupo «Mazapán,) ha 
editado numerosos libros aconipaña- 
dos de cassettes con las canciones y 
los cuentos que hasta el momento 
han recogido. Folklore por el que ya 
se había interesado Gabriela Mistral 
con sus rimas y nanas destinadas a 
los niños dentro de sus libros Ternu- 
ra y Tala. 

ECUADOR. Pese a los notables es- 
fuerzos de Darío Guevara para po- 
tenciar el género infantil en su país, 
e independizar10 del carácter didác- 
tico, la literatura para niños no ha 
sabido aprovechar la rica abundan- 
cia que siempre han ofrecido las le- 
yendas. cuentos tradicionales y per- 
sonajes de la literatura oral, pues 
muchos autores se han dejado sedu- 
cir por influencias extranjeras en los 
valores, hechos y personajes sobre 
los que escriben (8). 
No es el caso, sin embargo. de algu- 
nos excelentes autores contemporá- 
neos como Gustavo Alfredo Jácome 
(Luz y crjsral). Renán de la Torre 
(Piquiocioso), Teresa Crespo de Sal- 
vador (Mareo Sinihaiia y Attu de los 
Ríos, con ambientes y personajes 
autóctonos), Alfonso Barrera Val- 
verde (El país de Manuelito). Her- 
nán Rodríguez Castelo (El gr-illito 
en el trigal), etcétera. De las 26 edi- 
toriales en activo, sólo dos, El Co- 
nejo y Libresa se han especializado 
en literatura infantil. 
Las tiradas no sobrepasan los 500 o 
1000 ejemplares, debido a la falta de 
demanda y a la carencia de bibliote- 
cas especializadas (aunque también 
se ha de señalar que comienzan a 
coordinarse esfuerzos de promoción 
desde el Sistema Nacional de Bi- 
bliotecas Públicas y otras institucio- 
nes). 
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GUATEMALA. La producción litera- 
ria para niños se reduce muchas ve- 
ces a la simplificación de las histo- 
rias que integran el Popo1 Vuh, libro 
sagrado de los indios quichés, o a un 
puñado de narraciones tomadas de 
las tradiciones que perduran en los 
cuentos y leyendas. Estas han inspi- 
rado libros como el de Carlos Samo- 
yoa Chinchilla Madre Milpa; Tío 
Conejo y Tío Coyote, de Ricardo Es- 
trada y Juunipú e Ixbalanqué de 
Adrián Ramírez Flores. También 
Miguel Angel Astunas ha dedicado 
algún relato menor a la infancia. Pe- 
ro quien realmente ha abarcado to- 
dos los géneros de literatura infantil 
ha sido el prolífico autor Daniel Ar- 
mas. A todos ellos los ha apoyado la 
editorial Piedra Santa que, pese a 
ser una empresa familiar de escasa 
envergadura dedicada sobre todo al 
sector escolar, suele estar presente 
en Ferias Internacionales como la de 
Bolonia (Italia) desde 1983. 

MEXICO. Ha experimentado un gran 
crecimiento desde hace poco más de 
diez años, con el apoyo institucional 
para paliar el analfabetismo del país 
y promocionar la lectura mediante el 
asentamiento del sector editorial con 
las Ferias Internacionales del Libro 
Infantil y Juvenil de Guadalajara y 
México D.F. Entre los materiales es- 
pecíficos diseñados para fomentar el 
hábito por la lectura, se halla la co- 
lección "Leer es crecer", de Silvia 
Dubovoy (véase pág. 1 l), con un fi- 
chero adjunto que propone activida- 
des a los niños para vincularlos con 
su realidad y hacer que el libro cobre 
sentido para ellos. Llama la atención 
la creación de numerosas editoriales, 
aunque nos parece interesante, por 
su presencia en España, la aparición 
de la colección infantil "A la orilla 
del viento", en FCE, con títulos que 
prometen gratas sorpresas. Si el vo- 
lumen de publicaciones ha aumenta- 
do, ello también ha sido un estímulo 
para los escritores, que se han multi- 
plicado. Entre las antologías de 
cuentos resalta por su variedad el 
Cuentacuentos, de Esther Jacob. 
Otras obras interesantes: Cuentos 
para dormir, soñar y desperiar, de 
Gilberto Rendón Ortiz, cinco histo- 
rias en un mundo fantástico en for- 
ma de jungla protagonizadas por un 
niño indio y un vampiro; Saturnino 
Herrán. Un caso pura Caloca, de 

Pok aTdc ~ ~ j ~ ~ ~ d e p e l d a  
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POK e TOK, el juego de pelota. 

Diego Jáuregui, se trata de un caso 
detectivesco a partir del cuadro de 
dos hombres ciegos que plantean un 
problema de identidad; h s  cuentos 
del tío Patota, de Eduardo Robles 
Boza; No era el único Noé, de Ma- 
golo Cárdenas, recrea la historia bí- 
blica, con la presentación de anima- 
les maravillosos y de continuas 
sorpresas para el lector; Cuentos de 
un Martín pescador y su viaje por 
México, de Martha Sastrías, relata 
las experiencias inolvidables del via- 
je de un pájaro que visita y conoce a 
fondo todo el país; Viajes de Ozo- 
matli y don armadillo, de Mireya 
Cueto, recrea la clásica historia de 
La conferencia de los animales de 
Erich Kastner. Un recuerdo al perió- 
dico infantil mensual La Matraca y 
para Chispa, revista sobre ciencia y 
tecnología para niños. 

EN TODO 
MOMENTO, S E  

HA ESTUDIADO 
BRASlL COMO 
U N  PAIS  MAS 

PERU. Nos han llegado dos co- 
lecciones, de diez libros cada una, 
sobre leyendas tradicionales y de au- 
tores conocidos (María Rostowo- 
rowski y Alma Flor Ada), dentro de 
la "Operación Niño" que ha puesto 
en marcha el CEDlLIJ (Centro de 
Documentación e Información de 
Literatura Infantil). Con ellos se 
pretende ayudar a los niños perua- 
nos a conocer los valores del pasa- 
do y del presente con la ayuda de 
materiales de lectura apropiados. 
El resultado es mediano debido a 
la baja calidad del papel, pero la 
iniciativa merece aplausos. La la- 
bor de equipo se extiende a otras 
numerosas instituciones que traba- 
jan en el mismo ámbito, como el 
Instituto del Libro y la Lectura, diri- 
gido por Danilo Sánchez Lihón, au- 
tor de ensayos y de numerosos libros 
para niños, entre los que citamos La 
guerra de los animales. Lo cierto es 
que en literatura infantil han pesado 
las figuras relevantes como: Jose 
María Arguedas (Mitos, leyendas y 
cuentos peruanos), Carlota Carvallo 
de Núñez (Rutsi, el pequeño aluci- 
n a h ) ,  Julián Huanay (El retoño), 
Ciro Alegría (Panki y el guerrero), 
etcétera. 

URUGUAY. La influencia de la gran 
poetisa Juana de lbarbourou todavía 
se deja notar. Su obra es un legado 
decisivo sobre la importancia del 
folklore y el mundo infantil. Chico 
Carlo, libro autobiográfico con corte 
de fábula animalística, que recoge 
las vivencias de su infancia (9), fue 
seguido de otros muchos, como Las 
canciones de Natacha, de factura 1í- 
rica. Su acento lírico perdura en: 
Ernesto Pinto, Alicia Alonso, Zul- 
ma Dagnino, etcétera. Horacio 
Quiroga es un gran conocedor de 
la naturaleza y los animales en los 
Cuentos de la selva, libro que ha 
merecido rango de clásico de la li- 
teratura infantil. A partir de él, sur- 
gen otros escritores que consolidan 
el género, con la misma tendencia 
fantástica o con un enfoque más 
costumbrista: Buscahichos, de Julio 
Da Rosa; Cuentos para niños, de 
Sylvia Nogués y MercachiJles en la 
luna, de Kitita Guerendiaín son al- 
gunos ejemplos recientes. Sylvia 
Puentes (10) explica que "salvo rarí- 
simas excepciones. el autor financia 
SU obra". 



VENEZUELA. Entre las instituciones 
que apoyan la literatura infantil me- 
rece destacarse la labor del Banco 
del Libro de Venezuela. que lleva 30 
años promoviendo los libros y la 
lectura y ocupándose de nutrir a las 
bibliotecas con los mejores libros 
para niños. Para ello creó, en 1978, 
Ediciones Ekaré, la primera edito- 
rial venezolana de libros recreativos 
dirigidos al público infantil y juve- 
nil. Existe además un importante 
Centro de Documentación que fun- 
ciona como centro piloto de la Red 
Internacional de Centros de Docu- 
mentación; publica, desde 1980, 
Par~plra:  Revista de Literatur~i In- 
fantil. Otras editoriales son: Litexsa 
venezolana y Editorial Tinta, Pa- 
pel y Vida; esta última con intere- 
santes propuestas tanto de forma 
(emplea papel reciclado y materiales 
propios del país para los remates), 
como de contenido (adaptación de 
cuentos guajiros con gran fidelidad 
al original). Anotamos los principa- 
les autores contemporáneos y sus 
obras: El niño y el caballo de Orlan- 
do Araujo; La calle es libre de Ku- 
rusa; Arcnlía, la gran tejedora, de 
M" del Pilar Quintero, un cuento 
simbólico de un viaje en busca de la 
esperanza. Rafael Rivero Oramas 
parte del folklore en su producción 
infantil El hojarasquerito del monte, 
L.u piedra del zamuro, Tío Caricari, 
etcétera. Son numerosas las adapta- 
ciones de cuentos de la tradición 
oral indígena, realizadas por Veróni- 
ca Uribe y Kurusa, como El conejo y 
el mapurite o El tigre y el cangrejo, 
y por autores de renombre intema- 
cional como Arturo Uslar Pietri. 

No hemos logrado obtener infor- 
mación directa de: Honduras. El Sal- 

El papalote y el nopal. 

vador, Nicaragua, Panamá, Para- 
guay, Puerto Rico y Santo Domingo 
(1 l ) ,  países donde la situación polí- 
tica y económica dificulta la aten- 
ción al sector editorial para niños y 
su proyección al exterior. Sabemos 
que el popular poema "Margarita", 
del poeta nicaragüense Rubén Dan'o, 
ha sido publicado por Ediciones 
Ekaré de Venezuela. El folklore que 
identifica a estos pueblos, nutre los 
libros que se editan en prosa o en 
verso para los niños. Pero apenas 
existen escritores dedicados exclusi- 
vamente a este ámbito y sólo se en- 
cuentran producciones aisladas, po- 
co significativas. 

Consideraciones finales 
En este rápido bosquejo no se han 

considerado datos ni bibliografías 
exhaustivas, pero esperamos haber 
aportado una visión de la evolución 
de la literatura infantil en cada país. 
En todo momento, se ha estudiado 
Brasil como un país más, aunque allí 
no se escriba en castellano, pues va 

a la cabeza en la producción infantil. 
Tampoco pretendemos hablar de 
cantidades, ya que no hemos rnane- 
jado cifras. En casi todos los países 
existen autores de calidad que se van 
consolidando conforme mejoran las 
condiciones de lectura. Por eso es 
importante el apoyo de organismos 
nacionales e internacionales que per- 
mitan el afianzamiento de los escri- 
tores a través de la convocatoria de 
premios, la difusión y diversifi- 
cación de las publicaciones existen- 
tes. que faciliten la creación de 
infraestructuras para bibliotecas y li- 
brerías, así como el apoyo de cam- 
pañas de lectura que aumenten el 
número de lectores. No queremos 
dejar de apuntar la existencia de un 
programa de ccxdiciones auspiciado 
por UNESCO-CERLALC (12), en el 
que parhcipan once editores. Los cuen- 
tos de estos libros muestran personajes 
y temas difundidos en todo el continen- 
te y constituyen parte del acervo co- 
mún de Latinoamérica. Sena deseable 
que se encontrm en nuestras librerías 
y bibliotecas para que los niños de esos 
países y de España se conozcan a m- 
vés de los cuentos. 

La información no siempre se co- 
rresponde con la cantidad de títulos 
o editoriales que se dedican a este 
ámbito en cada país. Sólo resta espe- 
rar que, con el tiempo y el interés 
mutuo, aumenten los canales de co- 
municación de la literatura infantil 
escrita en castellano, en cualquier 
ámbito geográfico. 
- - - -  
LUISA MORA VILLAREJO 

Licenciada en Filologia Hispánica 
Especialista en Literatura Infantil 
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AMERICA EN LOS LIBROS INFANTILES 1 

La Asociacicín Española de Ami- 
gos del Libro I i i l i r i t i l  y Jii\.eiii.l en 
colaboración coi1 el Centro del Li- 
bro y la Lectura del Ministerio de 
Cultura. piibliccí el pasado atio una 
interesante bibliopdX;i titiilxia El 
conrirriwre trrrri~ri~~~rno cln los lihr-os 
i~$r~rt i /os  ~~jrr i~ i~rr i l cs .  En ella se re- 
cap más de 300 títulos bajo el cri- 
terio coiiiúii de ser\:ir de introduc- 
ción a los niños y jcíveiics lectores 
eri Iii realiciad y la fiintasíii del Nue- 

- 

\:o h,luiido. Las reterencias cstlíii or- 
deiiadns por autores y todas ellas 
cuentan con iii i  breve resumen y 
una orientacicín sobre el nivel de 
ed;id de los lectores (hasta 8 ;iíios. 
de 9 a 1 I años. de II en adelante). 

Aunque la mayor paitc son textos 
de narrativa y editados en Ieiiya 
castellana. iaiiibiPii se inclu\:eii sec- 
ciones de nocsí;i v libros d ~ ~ u ~ i i e n t a -  
les. así como al~uiios títulos publica- 
dos en otras Icripias del estado. 

EL CONTINENTE AMERICANO 
EN LOS LIBROS INFANTILES 

Y JUVENILES 
Coordinación, Isabel Cano y Pa- 
blo Barrena.- Madrid: Asociación 
Española de Amigos del Libro In- 
fantil y Juvenil: Centro del Libro y la 
Lectura, 1991 .- 103 p.: ¡l.- (Temas 
de Literatura Infantil; 11). 

)Ul\ ,  \ i  ~ U L  1.3 

CULTUI¿ALES 
EN VALLADOLID 

Los próximos días 1 a 17 de 
octubre. tciidrlí lugar en Vallado- 
lid uniis jornadas culturales que 
llevan por título 1992, rrrirr c-ifcr 
con Airikriíw úrfirru. Estlí previs- 
ta la celebracicín de diversas con- 
ferencias sobre aspectos polí- 
ticos. x~iales .  cultiinilcs y 
econóniicos. talleres s o b i ~  re\:isión 
de libn>s de texto. exposicicíii de 
materiales didlícticos sobre las d a -  
cioncs Norte-Sur y sobic la iulidad 
latinoamerica actual. La th1id;id 
del encuentro es elaboriir con los 
participantes unas pautas paix el 
anlílisis de Iii re:ilidad de AmPrica 
Latina en el aula y abrir tina vía a 
la educacicíii para el desarrollo. 

Para niás información: 
Mariucla Sci-raiio. C /  Embaja- 
dores. 4 2 4 . 4 7 0  13 Valladolid 

Luis Sáinz de Medrano 

Historia de 
la literatura 
hispanoamericana 
(Desde el Modernismo) 
(744 páginas) 

P o r  su rigunisa ordenación y docunicntación. así como por 
su iimplia bibliogral'i;i. que en cst;i nueva edicih para la serie 
Kiuriis l'iii\.crsiiaria 1i;i sido tot;iliiicntc revisada y puesta al 
día. est;i Historitr ( 1 ~  Itr lifi~riifiri.ri his~~iitrotrnii~iic~trirtr  ( t k d e  
0 1  Zloilc~rtrisnio) constituye una obra de consulta 
indispensable sobre el tema. 

La iiiateria está distribuida en cuatro grandes apartados: El 
Modernismo, el Posiiiodernisnio, la Vanguardia y las últiiiias 
corrienteh. A su vez. esto> c;ipitulos contciiipl;in los distintos 
giiicros literarios. con estudios det;ill;idos de 105 autores más 
representativos. Completan la obra una bibliografía exhaustiva, 
organizada por géneros y autores. y un índice de obras citadas. 

Filología 



Dentro de las actividades celebradas en el marco de tecarios y su armonización en Europa", a cargo 
LiBER-92, se desarrolló el pasado 26 de junio la de Andrés Sorel. Agradecemos al autor las facilida- 
conferencia titulada "La Ley de Préstamos Biblio- des dadas para su publicación en nuestra revista. 

v 
Quisiera, antes de entrar en los aspectos me- 

ramente informativos o profesionales sobre el t e  
ma de la compensación a los escritores por el 
préstamo público de sus libros en las bibliotecas, 
hacer una referencia a las mismas. 

El escritor es, en primer lugar, lector. Cuando 
ponga en marcha su imaginación para desarm 
llar una obra propia, se verá felizmente asaltado 
por dos inseparables compañeros: la memoria y 
los libros leidos. El rio de la memoria le lleva al 
pasado: al suyo propio, al de la humanidad que 
le fue abriendo caminos hasta su propio presen- 
te. Y en los libros encuentra tal vez el más p m  
fundo, auténtico sentido de la amistad. Compa- 
ñeros de todos los tiempos le hablan, en 
poemas, en narraciones, en preguntas que tal 
vez no necesiten respuesta, del conocimiento y 
la belleza. 

Yo nací en el transcurso de la guem civil es- 
pañola, en Segovia. Allípasaron mi infancia y ju- 
ventud. Fueron tiempos sombrios. De hambre y 
de censuras. De exaltaciones fascistas y miedos 
oscuros, presentes siempre en el desanollo de 
nuestro crecer a la vida. Supe de gentes e w  
nadas, de otras fusiladas, de algunas que h a  
bian huido de España. Se mezclaban los difíciles 
relatos de estas historias con las más apropia- 
das historias, para mi edad, de gestas medieva- 
les, o de heroicos guerreros, de amores apasie 
nados, de heroínas trágicas, de aventureros 
descubridores de mundos o selvas y tesoros fan- 
tásticos. Estudiaba en un colegio de religiosos, 
pero mi verdadero refugio era la Biblioteca PtiblC 
ca de Segovia. Mi hermano -siete años mayor- y 
yo, fuimos de sus primeros socios. Allí me ente- 
rraba a leer, conseguía libros para llevarme a ca- 
sa. Nunca olvidaré aquel recinto. Luego, cuando 
mis padres se trasladaron a Linares, en Andalu- 
cía, fui de los primeros en inaugurar la nueva bi- 
blioteca pública, cerca de San Francisco. Y mi 
primera visita, en Londres, iue a la biblioteca del 
Museo Británico. Muchas otras he visitado en mi 
peregrinar por el mundo: del Centro Pompidou a 
Bagdad, de la Habana a Estocolmo o Chicago. 
Cuando en los ficheros encuentro mi nombre y 
veo los tRub de mis obras en ellos consigna- 
dos, un espasmo de placer me recorre de arriba 
a bajo: se vendan o no, se lean o no, ya deja de 
tener impofiancia. Yo tambibn fomn, pafie de la 
memoria del libro, alimento ese río de comunica- 
ción que desde los sumerios a nuestro días for- 
ma un auténtico hilo conductor de la historia. 

Pan m[ la biblioteca, es el aufénbáo mnb sa- 
gmdoenelqoeueo. Ensusiiencyohabitankxmás 
pmúndos h s  de la humanidad. Y en esfa breves 
@bm, d?pmto el ineludibk prdlogo homenap 
queno pudepor menas de reodl'ra la hom deabor- 
dar, aunque saa mntamente, el tm propuesto. 

El préstamo bibliotecario 
y la propiedad intelectual 

ANDRÉS SOREL * 

A PROFESIONALIDAD del es- 
critor es no ya una aspiración, si- 
no una necesidad, para crear, de 
manera más libre y justa, nuestro 
trabajo. Esta profesionalidad, 
que la reciente Ley de Propiedad 
Intelectual española reconoce y 
dignifica, supone el reconoci- 
miento de los llamados derechos 
secundarios, o compensación 
que se obtiene por el uso de los 
libros de manera pública: sea en 
medios audiovisuales, sea por 
reproducción mediante fotoco- 
pias, sea por préstamo público 
en las bibliotecas. A esto último 
vamos a referirnos aquí. 

El Libro Verde sobre Derecho 
de Autor, que fue elaborado por 
la Comunidad Económica euro- 
pea, aborda el tema del Derecho 
de Préstamo Público o de alqui- 
ler de libros en las bibliotecas. 
Considera que este derecho ha 
de ser contemplado dentro del 
desarrollo y extensión de las bi- 
bliotecas en los países de la Co- 
munidad Europea y también que 
está en conexión con los propios 
hábitos de lectura pública de las 
europeos y que conforme se va- 
ya desarrollando tanto el número 
de bibliotecas como el propio 
hábito de lectura en ellas, tal co- 
mo ocurre en los países del Nor- 
te y Centro de Europa, el proble- 
ma se planteará con mayor 
fuerza y podrá ser abordado de 
una manera más extensa y pro- 
funda que la que se contempla 
en el propio Libro Verde. 

Problemas sobre la extensión 
de los libros, sus características. 
su origen, el que estén incursos o 
no en dominio público, la nece- 
sidad de defender para evitar su 
extinción a las lenguas minorita- 

rias, el sistema de pago a los au- 
tores y a las asociaciones de los 
mismos, la armonización del 
copyright en Europa, quién ha de 
aportar los fondos para hacer 
frente a estos pagos, etcétera, es- 
tán relacionados con la propia 
definición del pago del canon a 
los autores por la utilización de 
los libros en las bibliotecas. Pro- 
blemas que se acentúan en las 
diferencias, que no sólo en la 
economía, sino también en la 
cultura, existen entre los pueblos 
y países del Norte y del Sur. 

Recomendaciones de la CE 
La Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, en su docu- 
mento 4070, a la hora de abordar 
el tema del Derecho de Préstamo 
Público, especifica: 
- Estimando que los creadores tienen 
derecho a recibir una remunetación 
justa por los ejemplarirs de sus obtas 
que circulan públicamente. 
- Consciente de que ciertos paí- 
ses europeos ya reconocen este 
derecho, pero aplican o preven la 
aplicación de un número de sis- 
tema diferentes. 
- Deseando asegurar la armoni- 
zación de sistemas nacionales. o 
de su compatibilidad, dentro del 
marco de la legislación vigente 
en materia de seguridad social y 
de derechos de autor, 

RECOMIENDA al Comité de 
Ministros que exija a los Gobier- 
nos de los Estados miembros: 
1. El reconocimiento a los creado- 
res del derecho a recibir una re- 
muneración por sus obras cuando 
éstas circulen públicamente. 
2. La negociación con bibliotecas 
y creadores de la creación de sis- 
temas de derecho de préstamo 
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público con las siguientes carac- 
terísticas: 

- El reconocimiento estatutario 
del derecho de préstamo público. 

- Subvenciones centrales (y10 
regionales) 

- El pago a los creadores por 
las obras publicadas (sobre la 
base de un exacto procedimiento 
de muestre0 de préstamos incor- 
porando un elemento de remune- 
ración individual). 

- Disposiciones especiales pa- 
ra distintas categorías de obras 
publicadas (traducciones, libros 
de consulta, libros infantiles y 
obras no literarias sujetas al pa- 
go de derechos de autor). 

3. El esfuerzo, al crear tales 
sistemas, por asegurar, dentro de 
lo posible, el pago recíproco pa- 
ra obras procedentes de otros 
países, pero sin perjudicar a las 
lenguas de menor difusión. 

Subrayemos por último el in- 
forme petición que un centenar 
de prestigiosos escritores euro- 
peos dirigieron, en 1992, a los 
miembros del Parlamento Euro- 
peo. Entre los firmantes, tene- 
mos los nombres de: Kingsley 
Amis, Joan Fuster, William Gol- 
ding, Christoph Hein, Stefan 
Heym, Emile Kesteman, S. 
Lenz, Harold Pinter, Martin 
Walser, Christa Wolf. 

El texto dice: "Nosotros, escri- 
tores de doce países miembros de 
la comunidad Europea, hemos si- 
do informados de que el tema de 
armonización del derecho de prés- 
tamos bibliotecarios está siendo 
actualmente estudiado por la Co- 
munidad. Nos permitimos, igual- 
mente, en nombre de nuestros co- 
legas, ciudadanos de la Co- 
munidad Europea, demandar a 
nuestros representantes, miembros 
del Parlamento Europeo, que con- 
cedan todo su apoyo a la proposi- 
ción de la Comisión prevista en la 
directiva sobre la armonización 
del derecho del alquiler y présta- 
mo. La misma, viene a proteger 
nuestra cultura literaria europea y 
a sus creadores, acordando una re- 
muneración por la utilización de 
sus obras en las bibliotecas públi- 
cas de todos los países de la Co- 
munidad". 

Como se aplica 
Veamos ahora, brevemente, 

cómo funciona en Europa este 
Derecho de los autores a percibir 

compensaciones por el préstamo 
público de sus libros en las Bi- 
bliotecas. 

- Países en que se contempla. 
por Ley, este derecho: 

Gran Bretaña, Alemania, Ho- 
landa, Bélgica, Noruega, Suecia, 
Finlandia, Dinamarca. En Ale- 
mania, el derecho sobre présta- 
mo bibliotecario es reconocido 
dentro de la legislación sobre de- 
rechos de autor. En Gran Breta- 
ña se considera este derecho in- 
dependiente de dicha legislación 
y está sujeto a una ley especial. 

- Libros que se incluyen: 
Todos los que están protegidos 

por el derecho de autor. Sin mati- 
zaciones o diferenciaciones por gé- 
neros, extensión, precio, etcétera 

- Pagos: 
Como en otros aspectos de los 

derechos secundarios, parecen ser 
los responsables del préstamo de 
libros, es decir las bibliotecas, 
quién está llamado a hacerlos. Co- 
mo estamos refiriéndonos, funda- 
mentalmente, a las bibliotecas es- 
tatales, sena el Estado el que 
abordaría el pago de este derecho, 
de acuerdo a los presupuestos ge- 
nerales dedicados a Cultura, nun- 
ca retraídos de los que destina a 
las Bibliotecas. Estos pagos real- 
mente son una insignificancia en 
esos derechos globales, infinita- 
mente inferiores a los que se de- 
dican, a veces, a promoción de 
algunos autores, propaganda y 
publicidad, etcétera. 

Se contempla igualmente la al- 
ternativa de que el Gobierno 
central negocie con los respon- 
sables de los Gobiernos autonó- 
micos, dentro de las transferen- 
cias generales, los mismos. 

Subrayarnos aquí un primer 
punto trascendental para contem- 
plar la posibilidad de introducir 
este derecho en España: nunca se- 
rían las Bibliotecas quienes hicie- 
sen frente a estos pagos. No se re- 
traería del dinero o subvenciones 
concedidos a las bibliotecas el 
mismo. Sería afrontado dentro de 
los derechos de autor y en el apar- 
tado de Cultura. 

- Beneficiarios: 
Todos los escritores suscepti- 

bles de tener obras suyas en las 
bibliotecas. Se contempla la p 
sibilidad de proteger especial- 
mente a aquellos que emplean 
para su creación lenguas minori- 
tarias. Y en cuanto al reparto, 

existen dos fórmulas para abor- 
dar el mismo: 

a) Mediante la percepción de 
los derechos que les correspon- 
dan por el alquiler de sus obras 
en las bibliotecas, a los escrito- 
res vivos y en proceso creativo. 

b) Mediante un fondo social 
creado para ayudar a todos los 
escritores por los derechos ad- 
quiridos por el préstamo de 
obras incursas en dominio públi- 
co, derecho que contempla va- 
rias prestaciones: médicas, de 
pensiones, ayudas a la creación, 

viajes, residencia, etcétera. 
El informe europeo explicita en 
este sentido: "En los casos en los 
que el nivel de utilización es ba- 
jo o en los que el coste de la re- 
cogida de estadística es muy ele- 
vado, puede ser mejor pagar a 
las organizaciones de escritores 
una suma global que puede ser 
destinada a becas o ayudas". 

c) En cuanto a las obras de escri- 
tores extranjeros, la inclinación es 
hacer beneficiarios a los traducto- 
res de dichos derechos, y que los 
que no posean derechos, por ser de 
dominio público, pasen igualmente 
al Fondo Social de ayuda a los es- 
critores y traductores vivos. 

Cómo se remunera 
La remuneración se basa, bien 

en préstamo, bien en la propie- 
dad de los libros, pagando una 
tarifa por préstamo y por la utili- 
zación pública de los ejemplares 

El escritor po- 
dría contribuir 
invirtiendo par- 
te de los fon- 
dos obtenidos 
en campañas 
de promoción 
del libro y la 
lectura y ani- 
mando con su 
presencia el 
espacio de las 
bibliotecas 
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en consulta. Y actualmente, has- 
ta que el desarrollo tecnológico 
simplifique y desarrolle el siste- 
ma de control exhaustivo de os 
préstamos, se utiliza el método 
del muestreo, que da una idea 
aceptable de los libros que están 
siendo prestados y el número de 
veces que un libro en particular 
es prestado a lo largo del año. 

Cuando el pago de derechos in- 
dividuales sobre préstamos bi- 
bliotecarios es ínfimo o no cubre 
los costes que supondría efectuar 
el muestreo, se considera que di- 
chas cantidades deben engrosar 
los fondos sociales que las asocia- 
ciones reciben para apoyar las ne- 
cesidades de los autores. 

C O N C L U S I O N E S  

A manera de resumen del informe del 
Congreso de Escritores de Europa, pue 
den destacarse los siguientes puntos: 
* Necesidad del reconocimiento legal del 
derecho de préstamo público y su implanta- 
ción. 
* Una subvención central o regional para 
costear el mismo, nunca una subvención 
emanada de las bibliotecas o del publico 
usuario. 
* Una remuneración individual que los au- 
tores recibirían por las obras pedidas en 
préstamo sobre la base de un método pre- 
ciso de obtención de sondeos sobre présta- 
mos, y otra sobre las obras existentes en 
las bibliotecas o incursas en dominio públi- 
co que irían a los fondos comunes de las 
asociaciones para uso social de todos los 
escritores del país. 
* Y una conveniente flexibilidad a la hora 
de aplicar, sobre todo en los primeros tiem- 
pos de su implantación, estas medidas. 

Todos los países, tanto los 
que ya tienen implantado el sis- 
tema de pagos por los présta- 
mos bibliotecarios, como los 
que aspiran a implantarlos en el 
futuro, están de acuerdo en un 
punto, punto que es a su vez 
apoyado por las asociaciones de 
escritores existentes en ellos: 
que las retribuciones deben pro- 
venir de la misma fuente central 
(en el caso de Islandia y Alema- 
nia es de una fuente a la vez 
central y local) absolutamente 

diferenciada de los fondos con 
los que las bibliotecas compran 
sus libros, para evitar que las 
ganancias adquiridas por los au- 
tores se vean anuladas por las 
pérdidas que supondrían para 
ellos y para la sociedad en ge- 
neral la reducción de las com- 
pras de libros en las bibliotecas. 
Antes bien, aspiramos que al 
igual que ocurre con este dere- 
cho ahora reivindicado, se in- 
tensifique, y esta es otra funda- 
mental ayuda para los escritores 
vivos, la compra de libros ac- 
tuales en las bibliotecas públi- 
cas. 

Digamos por último, que aun- 
que el sistema más equitativo 
actualmente en vigor en Europa 
no está regido por una idéntica 
ley, sería sin duda más fácil lo- 
grar una armonización e incluso 
retribuciones recíprocas en un 
futuro inmediato entre todos los 
países europeos, si los distintos 
sistemas nacionales obtuvieran 
una similar base legislativa. 

Independientemente de la for- 
ma adoptada por la legislación - 
ya subrayábamos las diferencias 
entre Alemania y Gran Bretaña, 
por ejemplo-, Csta deberá, en 
cualquier caso, reconocer expre- 
samente el derecho a la retribu- 
ción del autor y precisará su ca- 
rácter inalienable. 

El caso español 
Reconocer el derecho a la 

compensación de sus obras al 
escritor es al tiempo reconocer 
la importancia social de la bi- 
blioteca y el papel que la cultura 
juega en los intereses generales 
del Estado. No siendo actual- 
mente posible un sistema único 
y homologado a Europa para 
España, pedimos, primero, el re- 
conocimiento del mismo, como 
ocurre en los países de la Euro- 
pa desarrollada, que contribuiría 
a acrecentar el estatuto profesio- 
nal del escritor, para lo cual es 
imprescindible que repre- 
sentantes de cultura de los gru- 
pos políticos parlamentarios 
sean los primeros en recoger es- 
ta petición, que en todo caso el 
propio Ministerio de Cultura ha 
de refrendar. 

En el caso de España, que des- 
pega del subdesarrollado Sur pa- 
ra incorporarse al marco econó- 
mico y cultural de los países 

centro y norte europeos, consi- 
deramos fundamental paliar 
también esta deficiencia legisla- 
tiva en materia de derechos de 
autor, siempre dentro de un de- 
sarrollo que potenciara a las 
propias bibliotecas, elevando al 
tiempo el nivel cultural, en los 
índices educativos y de lectura 
de nuestro propio pueblo. 

Por último, quisiéramos sub- 
rayar algo que no se contempla 
en los países que tienen desa- 
rrollada esta Ley. La necesidad 
de que el escritor devuelva, de 
alguna manera, los beneficios 
que obtendría por el pago com- 
pensatorio de la utilización de 
sus obras, a las propias biblio- 
tecas, considerando que es im- 
prescindible el desarrollo y po- 
tenciación de las mismas en 
nuestro país. Y esto en múlti- 
ples aspectos: incrementándo- 
las, modernizándolas, dotándo- 
las de modernos medios 
materiales, aumentando su pre- 
supuesto para compensar a 
quienes en ellas trabajan e in- 
crementar el stock de sus li- 
bros, sobre todo con obras con- 
temporáneas, actuales, y 
situando los locales en un me- 
dio cada vez más identificado, 
unido a ellos. Si esto es res- 
ponsabilidad del Estado y de la 
propia sociedad, el escritor po- 
dría contribuir invirtiendo parte 
de los fondos obtenidos en cam- 
pañas de promoción del libro y 
la lectura, animando con su pre- 
sencia el espacio de las bibliote- 
cas, presentando novedades en 
las mismas, regalando libros y 
manuscritos, ofreciendo charlas, 
coloquios, impulsando talleres 
literarios, etcétera. 

Innovar es reconocer. Desa- 
rrollar es contribuir a una cul- 
tura más enriquecedora. Leer 
nos hace más libres y desarro- 
llar una cultura de hábitos de 
lectura, en los que la biblioteca 
juega un gran papel, va parejo 
al reconocimiento de los dere- 
chos de autor. Lejos de incom- 
patibilizarse, se complemen- 
tan. Al fin, es el Estado y la 
sociedad quienes tienen la últi- 
ma palabra. 

ANDRÉS SOREL es escritor y 
Secretario General de la Asociación 
Colegial de Escritores de Espaiia 
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ASOCIACION EDUCACION Y BIBLIOTECAS e2 
Y I ,  

Seminario sobre el libro 
infantil latinoamericano 

La Asociación Educación y Bibliotecas 
os propone "Una aproximación entre so- 
ñada y real a Latinoamérica", un semi- (-= 
nario 
quier 

pensado para profesores de cual 
ciclo de la EGB, bibliotecarios ... 

Antes de terminar el año, aprove- 
chando la celebración del V Centena- 
rio y todo el material que éste ha gene- 
rado -como el dossier "América V 
Centenario" de Educación y Biblio- 
teca, o el publicado por el Boletín de 
Amigos del Libro lnfantil y Juvenil- 
pretendemos facilitar a los profesores 
y bibliotecarios, medios y recursos pa- 
ra realizar una actividad interdiscipli- 
nar en el aula o en la biblioteca sobre 
este tema. Contemplaremos el acerca- 
miento o la profundización de aspec- 
tos tan diversos como Sociedad, Geo- 
grafía, Historia, Lengua y Literatura 
autóctonas, Etica, Plástica, etcétera. 

OBJETIVOS 
O Dar a conocer un fondo documental 
con una unidad temática 
O Aproximarnos a otra realidad cerca- 
na y lejana al mismo tiempo pero en 
todo caso bastante desconocida 
O Desarrollar el espíritu crítico del 
alumnado 
O Fomentar el manejo de diferentes 
fuentes documentales 
O Comprender la riqueza y diversidad 
que tiene el castellano en todos las paí- 
ses hispanohablantes 
O Favorecer la interdisciplinariedad de 
las materias a partir del trabajo en la 
biblioteca de aula o de centro 
O A partir de textos de ficción, docu- 
mentales y audiovisuales, procurar un 
acercamiento del alumnado a la histo- 
ria y realidad de América Latina. 

El programa podría estructurarse co- 
mo mínimo en cuatro sesiones de entre 
dos y media y tres horas. 

Aquellos que estéis interesados podéis 
llamar a nuestro teléfono: 519.13.82 y 
preguntar por Cristina o MB Luisa. Os 
enviaremos el programa y os  informa* 
mos sobre el lugar, fechas, etcétera. 

-- 
- - . - --- - A 
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EXPERIENCIAS 

Proyecto de innovación 
educativa sobre globaliíra- 

-- 

ción de talleres de artesa- 
nía~, a travSs del cual se ha 
pretendido mostrar la cul- 
- 

tura de los pueblos amazó- 
nicos. En este proyecto. la 
búqueda documental por 
parte de alumnos y profe- 
sores fue uno de los ejes 
Clave para sudesmllo.  - 

Cabaña indigena situada al 
comienzo de la exposici6n. 

Viaje por el Amazonas 
CARMEN CORTÉS PIZARRO* 

E L PROYECTO se vinculó a 
los trabajos sobre el V Cen- 
tenario del Descubrimiento 
de América aue el C. P. Car- 

denal Herrera Oria de 'Madrid, realizó 
a lo largo del curso 91/92. Coordinado 
por Camelo Santamaría, Jefe de Estu- 
dios y profesor de Lengua y Literatu- 
ra, fue llevado a cabo por profesores y 
alumnos de Educación Infantil, E.G.B. 
y Talleres de expresión artística de 
"actividades extraescolares" de la Aso- 
ciación de Padres de Alumnos (APA) 
del Centro -promotora del proyecto-, 
lo que favoreció, una vez más, el tra- 
bajo en equipo y una línea pedagógica 
común. 

El resultado de este trabajo fue una 
exposición conjunta: Pueblos de Ibe- 
roumérica- Viujje por el Amazonas, que 
se mostró del 26 de mayo al 12 de ju- 
nio en el Centro. 

Respecto a mi trabajo, Viaje por el 
Amazonas, la idea surgió a bordo del 
barco que nos llevó "Rumbo al Ama- 
zonas" con Aventura 92, donde Mi- 
guel de la Quadra-Salcedo supo trans- 
mitir a profesores y alumnos de la 
expedición, la inquietud, entusiasmo y 
amor por la aventura de "descubrir" 
Hispanoamérica y el mundo indígena. 

El viaje, en el otoño del 91, duró mes 
y medio a través de tres países: Repúbli- 
ca Dominicana, Venezuela y Brasil, na- 
vegando por los ríos Orinoco y Amam 
nas y visitando ciudades como Santo 

Domingo, La Guaira, Caracas, Ciudad 
Guayana, Santarém, Manaos y Belem. 

Esta experiencia viajera se enrique- 
ció con la convivencia entre cerca de 
500 jóvenes de 37 países diferentes y 
los adultos -profesores, monitores y 
tripulación- del buque "J. J. Sister". 

Pero dentro de esta maravillosa ex- 
periencia faltó el contacto directo con 
el mundo indígena que yo había soña- 
do y mitificado tanto desde el pequeño 
taller de artesanías del colegio y que 
no estaba previsto en el viaje. Fue en- 
tonces cuando decidí que tras mi vuel- 
ta a las aulas, haría un segundo viaje 
con los alumnos, enrolados en el gran 
barco de la imaginación. 

Artesanias y mundo indígena 
En este nuevo viaje, las "artesanías" 

han sido nuestro vehículo de conoci- 
miento, comunicación y expresión, ba- 
sándonos principalmente en el aprove- 
chamiento de los recursos naturales. De 
este modo se ha potenciado en los alum- 
nos una conciencia crítica, participativa 
y de respeto por otras forma5 de vida y 
por la conservación del medio. 

También las anesanías nos llevaron a 
conocer la fauna y flora del Amazonas, 
descubriéndonos los misterios que éstas 
entrañan, cómo determinadas especies 
de animales o plantas nos pueden servir 
de alimento, medicina, cosmética, teji- 
dos, construcción de viviendas y nos 
pueden dar su color, olor, etcétera. 

De esta forma los alumnos han apren- 
dido cómo estos pueblos indígenas 
aprovechan los recursos naturales sin 
deteriorar el medio que les rodea y con 
la utilidad práctica en su forma de vida. 

En gran parte del mundo amaeónico 
se mantienen sus costumbres ancestra- 
les y dentro de ellas destacan la vesti- 
menta y el arte plumario, la pintura 
corporal y las artesanías tradicionales 
(tejidos, cestería, alfarería, etcétera.) 

El estudio de estas técnicas artesana- 
les, así como la simbología de los di- 
seños, formas y colores, nos llevaron a 
conocer aspectos fundamentales de su 
cultura: grupo social, hábitat, econo- 
mía, religión, tradiciones, mitos, le- 
yendas, etcétera. 

La documentación, pieza clave 
Esta aventura o viaje por el conoci- 

miento se nutrió principalmente de 
tres elementos fundamentales: el relato 
oral, contando todo lo que había visto 
y vivido, los múltiples objetos recogi- 
dos a lo largo del viaje, que sirvieron 
de hilo conductor para el trabajo y la 
documentacicín conseguida en los dife- 
rentes países, que se unió, más tarde, a 
la documentación e información que 
juntos, alumnos y profesores, busca- 
mos a través de libros, revistas, enci- 
clopedias, fotografías, dibujos, videos, 
grabaciones magnetofónicas, etcétera. 
Llenarnos las mochilas con este precia- 
do equipaje, recogido entre las biblioiei 
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cas de aula y del barrio y visitamos las 
de entidades como el Instituto de Coo- 
peración Iberoamericano y V Centena- 
rio, o de organizaciones como CODA 
(Comisión Pro-Amazonia de Madrid, 
INTERMON de Madrid, ECO-LOGI- 
CO (Indio Juan) quienes nos prestaron 
su información, docunientación y apo- 
yo. así como la Junta Municipal de 
Fuencarral-El Pardo que nos concedió 
una subvención. 

Los materiales que utilizamos fueron 
los propios del entorno. basándonos 
principalmente en la naturaleza, como 
hacen las comunidades indígenas. Em- 
pleamos telas y cuerdas de lino, yute, 
cáñamo. algodón, etcétera. Y maderas 
de camptxhe, palo rosa. palo de Brasil y 
pino. También empleamos brezo, cañas 
de bambú, médula de junco, mimbre, 
plumas, semillas. frutos, calabazas, cor- 
tezas, raíces, flores. arcillas, colorantes y 
pigmentos vegetales. 

Comenzamos el trabajo agrupando las 
actividades en bloques temáticos y en el 
diseño definitivo de cada una se tuvo en 
cuenta el nivel evolutivo de los chicos, 
ya que el proyecto acogió a alumnos 
desde Preescolar a Ciclo Superior. 

Cada bloque temático di6 origen a los 
siguientes talleres: Plástica, Música, Ar- 
tesanías, Teatro, Madera Cestena, Más- 
caras (miga de pan). Macramé y Teji- 
dos, Construcción de instrumentos 
musicales y Taller del Amazonas. 

Unos talleres fueron dirigidos por pro- 
fesores de Actividades extraescolares 
del A.P.A. y otros por profesores del 
Centro o por madres de alumnos, que 
colaboraron dentro del horario lectivo. 
El planteamiento globalizador e inter- 
disciplinar del proyecto favoreció en los 
alumnos el desarrollo de su expresión y 
comunicación, logrando que imagina- 
ran, descubrieran, elabor m... 

Una exposición llena de vida 
Los contenidos de los bloques temáti- 

cos que dieron vida a la exposición fue- 
ron seis y constituyeron los diferentes 
espacios de itinerario amazónico. 

1 ) Viiiettda, equipamier~to y utensi- 
lios domésticos. Alimentacidn, medici- 
na y cosmética. 

Construcción de una cabaña indíge- 
na con hamaca. esterilla. soporte de 
ollas, cestos, platos de cerámica, cala- 
bazas, cesto de transportar carga, cin- 
turón porta-bebés. 

Alinientación: maíz, frijoles, yuca 
(con el exprimidor o "tipití" para extraer 
el veneno), malonga, frutas tropicales, 
etcétera. Los alumnos hicieron arepitas, 
zumos y otras recetas que luego recogie- 
ron en un libro de cocina. 

Medicina: fabricaron un baúl o rnale- 

Pintura facial y corporal indígena. En la 
foto, una de las alumnadmonitoras de 
la exposición. 

tin del mCdico, donde metieron, en 
bolsas hechas por ellos, cortezas, raí- 
ces, semillas, frutos, que tenían pro- 
piedades curativas. 

Cosmética: con diferentes muestras 
de jabones, velas olorosas. cremas hi- 
dratantes (grasa de tortuga), perfumes, 
raíz de patchouli. 

2 )  Vestitnenta y ornamentos 
Se elaboraron diversas piezas del 

atuendo femenino y masculino, tangas, 
cinturones, diademas. complementos de 
tocados para la cabeza. pendientes, colla- 
m, tohilleras, brazaletes, etcétera. 

La pintura corporal se trabajó como 
forma de lenguaje gráfico, utilizando 
los principales pigmentos indígenas: el 
rojo, que se extrae del "achote" y el 
negro del "jenipapo" y del carbón. 

3) Máscaras y objetos rituales 
Se mostraban todo tipo de máscaras 

para celebraciones diversas. ritos fúne- 
bres. arnuletos, etcétera, fabricados 
con telas de distintas clases, yute, m i -  

Uno de los elementos 
esenciales de la experiencia 

fue la documentación. 
Alumnos y profesores 
visitamos numerosas 
bibliotecas recabando 

información 

lla, papel, escayola, cortezas de árbol y 
semillas. 

4 )  Utensilios y armas de caza y pesca 
Los chicos construyeron una variada 

gama de arcos, flechas, cerbatanas, 
lanzas, hachas, escudos, redes. o silba- 
tos de caza, sin olvidarse del recipiente 
para preparar el "curare", veneno que 
utilizan los pueblos amazónicos para 
"encurar" (&venen& sus flechas y 
dardos de cerbatana. 

5 )  Instrumentos musicales y folklore 
Se trabajó sobre la música de la selva 

de Brasil. centrándonos en dos as~ectos: 
a) Inventar la música que a los niños 

les sugería el tema, después de escuchar 
el material recogido allí. Trabajaron se- 
gún su propia imaginación y creatividad 
y elaboraron tres libros de música que 
recogían diferentes historias indígenas, 
el proceso seguido y la partitura musi- 
cal. Más tarde realizaron la grabación de 
sus tnbaios en cinta cassette. 

b) ~ o k u c c i ó n  de instrumentos de 
cinco tipos: de pulsar, frotar, sacudir, 
golpear y soplar. Así nacieron: mara- 
cas, flautas, sonajeros, carracas, tam- 
bores y bastones rítmicos. 

6) Fauna y flora 
En este bloque se recogieron los ani- 

males y plantas más significativos de 
la selva y el río Amazonas: la serpien- 
te anaconda, el yacaré, el delfín rosa, 
el pimcú. el armadillo o la piraiia, en- 
tre otros muchos. 

La "victoria regia" (nenúfar gigan- 
te). la orquídea y diferentes flores y 
frutas, además del árbol de palo de 
Brasil, el del caucho y el de palo rosa. 

Toda esta variedad de animales y 
plantas se realizaron en arcilla, estampa- 
do en tela de retor, pintura en seda natu- 
ral, modelados con miga de pan, en pin- 
turas y cosidos en tapices de yute. 

También elaboraron tintas para escri- 
bir con palo de Brasil, campeche ..., que 
acompañaron con un libm donde se re- 
cogían las recetas para su fabricación y 
la historia de cada planta. De esta forma 
los alumnos aprendieron cómo cada 
planta tiene su utilidad, y que tambikn 
hay otras con varias aplicaciones, como 
es el "palo rosa". de cuya madera se ex- 
trae esencia para perfumes, adornos, or- 
namentos y muebles. 

Una experiencia novedosa y enrique- 
cedora fue la participación de los pro- 
pios alumnos haciendo de guías, con el 
rostro pintado como los indígenas del 
Amazonas y explicando con todo deta- 
lle, a los visitantes, su exposición. 

' Carmen Cort6s Plzarro es 
profesora de Talleres de artesanias 
y Coordinadora del proyecto descrito. 
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La protohistoria del libro en 
las culturas precolombinas 

ON motivo del "Día del 
Libro", el pasado 23 de 
abril, los alumnos de Téc- 
nicas Bibliotecarias del 
I.B."Beatriz Galindo" de 

Madrid, bajo la dirección de la profe- 
sora de dicha asignatura y encargada 
de la Biblioteca, realizaron una expo- 
sición bajo el tema La protoltisroria 
del libro: culturas precolombinas. 

Se intentó conseguir una serie de ob- 
jetivos no sólo vinculados a la conme- 
moración del 92, sino al conocimiento 
de las etnias existentes a la llegada de 
los españoles. La finalidad de esta 
asignatura es conseguir un más fácil 
acceso al libro y a los documentos, 
además de la formación necesaria para 
cualquier tarea de investigación y es- 
tudio. A su vez, trata de establecer cri- 
terios de valoración entre los libros y 
mayores actitudes para conocer, pro- 
cesar y ordenar los documentos, es de- 
cir, capacidad de síntesis, sentido del 
método y del orden. 

La exposición, que permanecerá 
abierta hasta finales del 92, tiene a la 
vez un carácter "científico" y didácti- 
co. Aunque la ubicación haya sido la 
idónea, sin embargo la 
infraestructura de las 
instalaciones no ha per- 

soportes característicos de su único 
sistema simbólico de ideas y concep- 
tos que coloca a este pueblo en el um- 
bral de la escritura. Hay también un 
gráfico explicativo de la organización 
decimal inca. La civilización maya ha 
sido estudiada por su cerámica, ins- 
cripciones en tablas de madera, pie- 
dras, acompañados de explicaciones. 
Se explican los días, meses, números y 
fechas, centrándose en el "Chilam Ba- 
lam de Maní", que contiene las predic- 
ciones del carácter de los individuos, 
junto con la asociación a los cuatro 
puntos cardinales. Por último La civili- 
zación azteca, con un estudio porme- 
norizado de la "piedra del sol", "el ca- 
lendario", "el catecismo" y distintos 
fonogramas. En ella se practicaron los 
tres estadios por los que pasó en sus 
orígenes la evolución del arte de escri- 
bir: el pictográfico, el pictórico (ideo- 
gráfico o jeroglífico) y el fonético. 

Cierra la exposición una serie de fo- 
tografías de Códices que han llegado 
hasta nuestros días, largas tiras plega- 
das de papel, cuyo conjunto se prote- 
gía por cubiertas de piel o de madera, 
semejantes en su finalidad a las pastas 

mitido apreciar con h a -  
ridad el trabajo realiza- La exposición, que permanecerá abierta hasta 
do. Se desarrolla finales del 92, tiene a la vez un carácter 
indicando los recursos 
humanos y materiales 
con los que se ha conta- 
do, no sólo de la Biblio- 
teca de alumnos, sino también del Se- 
minario de Geografía e Historia. así 
como material proveniente del Semi- 
nario de Ciencias Naturales para la 
elaboración de petroglifos. Junto a una 
esquemática explicación de escritura 
de las tres grandes culturas existentes a 
la llegada de los españoles, incaica, 
maya y azteca, también se menciona la 
Isla de Pascua, conquistada para la Co- 
rona Española en 1770. A continuación 
se sitúan estas culturas geográficamen- 
te, indicando su enclave, sus ciudades, 
características étnicas y costumbres. 

Centrado el tema, se hace un estudio 
pormenorizado de todos los elementos 
indicativos de la existencia de las dis- 
tintas escrituras que han llegado a 

'%ientífico " y didáctico 

nuestros días, diferenciándolas una por 
una. La Isla de Pascua, con sus 
"moais", "petroglifos de Orongo" y 
"tablillas parlantes", signos que apa- 
rentan ser una escritura y que no han 
podido ser descifrados (la explicación 
está acompañada por fotografías). La 
civilización incaica, cuya peculiaridad 
ha hecho que los alumnos se hayan re- 
creado en la confección de objetos, co- 
mo los "quipus", cuerdas anudadas 
donde los funcionarios reales registra- 
ban datos de vital importancia para el 
buen funcionamiento del Imperio y 
que se almacenaban en vasijas; los 
"bastones pintados", que sirvieron co- 
mo sistema de comunicación; la "cerá- 
mica costeña" de mochicas y nazcas, 

descritas con 
han permitido 

de nuestros libros. En 
cuestión de tintas, las 
negras estaban hechas 
a base de negro de hu- 
mo o extraídas de raí- 
ces; para la roja emplea- 
ban un extracto 
bermellón y la cochini- 
lla. Composiciones de 
gran riqueza plástica, 

vigoroso dibujo y que 
conocer las costumbres 

de estas culturas y sus conocimientos 
sobre ciencia, economía y religión. 
Por ejemplo: "Códice Magliabecchi", 
"Códex Borgia 1", "Códice Mendoza", 
"Códice Tro-Cortesiano", etcétera. 
También se expuso el "Catecismo de 
Pedro de Gante", pues el deseo de 
evangelizar llevó a los españoles a 
preocuparse por el conocimiento de 
las lenguas indígenas, realizándose li- 
bros que utilizaban los signos figurati- 
vos de las distintas lenguas regionales. 
Se han conservado pocos códices pre- 
hispánicos y muchos coloniales. 

-. 
- -  

Laura B. Andreu 
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CDU : VERSIÓN INFORMÁTICA 
A partir de enero de 1992, la Clasifi- 

cación Decimal Universal (CDU) ha 
iniciado una nueva etapa con la crea- 
ción de un Consorcio Rector, respon- 
sable de su gestión, actualización y 
promoción. El representante de Espa- 
ña a nivel internacional de este consor- 
cio es AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación), que 
ha adquirido la exclusividad técnica y 
editorial de la CDU en nuestro idioma. 

En esta línea de dotación de una ma- 
yor flexibilidad y adaptación a las ne- 
cesidades de los usuarios, AENOR 
acaba de sacar al mercado la versión 
de la CDU -6" edición abreviada espa- 
ñola- en soporte informático. A su vez, 
con esta publicación inician una nueva 
línea editorial de productos en soporte 
informático que contemplará toda la 
normativa nacional y europea existen- 
te en las diferentes ramas de la activi- 
dad industrial. 

Descripción 
El sistema utilizado para el desarro- 

llo de la CDU en versión informática 
es el hipertexto -programa Hypershell- 
sistema de consulta de texto y gráficos 
que permite ir de una información a 
otra sin necesidad de visualizar todas 
las páginas que componen el docu- 
mento. Existe además una opción para 
visualizar el trayecto seguido al reali- 
zar una consulta. 

Este sistema informático incorpora 
un tratamiento específico de búsqueda 
y consulta: selecciona y localiza en el 
conjunto del texto la información refe- 
rente a la palabra o cadena de texto 
consultada en pocos segundos (en bús- 

queda breve, la respuesta es práctica- 
mente instantánea. Si la búsqueda es 
en la totalidad de la CDU, el tiempo 
máximo de espera en un ordenador 
386xs es de un minuto y medio). 

La búsqueda se puede realizar tanto 
por concepto, como por número de la 
CDU, y se han establecido diferentes 
niveles con el fin de que pueda ser uti- 
lizado tanto por usuarios no familiari- 
zados como por expertos en clasifica- 
ción. 

El programa ofrece varias posibili- 
dades de impresión de la información 
seleccionada, y dispone de una intere- 
sante característica: la posibilidad de 
utilizar un cuaderno de notas donde el 
usuario puede registrar todo el trabajo 
de clasificación y búsqueda realizado 
en cada sesión, con vistas a utilizarlo 
en una ocasión posterior. 

Requisitos hardware 
Se presenta en un disquete de 5 114" 

de alta densidad. El equipo necesario 
es un ordenador compatible (XT, AT, 
386). Es recomendable la instalación 
en el disco duro del ordenador. 

AENOR comercializa esta 6' edi- 
ción de la CDU en tres versiones: 

- Disquete + libro (18.000 ptas.) 
- Disquete (14.000 ptas.) 
- Libro (7.475 ptas.) 

Para más información: 
AENOR 
Servicio de publicaciones 
Fernández de la Hoz, 52 
280 10 Madrid 

410 48 51/55/59 

AENOR :.%L% 

El libro electrónico 
1- 

L A versión informática de la CDU es C- 
un claro ejemplo de libro electrónico. 
,El texio que ofrece la edición impre k 

sa es exactamente igual al de esta nueva 
versión; sin embargo, existen algunas dife- I', 
rencias. En la CDU impresa, el propio libro 
ofrece una variada serie de "mecanismos" y 
recursos para facilitar las búsquedas: índice 

Q 
alfabético de términos, numeración correlati- 
va en la cabecera y, sobre todo, la utiliza- 
ción de flechas para remitir a un concepto 
similar situado en otro lugar de la clasifica- 
ción. La versidn informática puede decirse 
que amplía cualitativamente esos "mecanis- 
mos"; el ordenador, a diferencia del lector, 
es capaz de "leerse" en cerca de un minuto 
las 462 páginas y decirnos en qué lugar o 
lugares está la palabra que buscamos. El 
sistema de flechas, es sustituido por su más 
eficaz correlación informática, las funciones 
hipertexto: "pinchando" un concepto, el or- 
denador nos sitúa de inmediato en la tabla 
correspondiente. A esto hay que sumar 
otras interesantes funciones como trunca- 
dos, búsqueda simultánea de dos palabras, 
posibilidad de utilizar una impresora! block 
de notas, etcétera. B.C. 

BASES DE DATOS DE EDUCACIÓN. La Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Sociedad 
Estatal Quinto Centenario, están llevando a cabo conjuntamente la elaboración de 
una serie de bases de datos de gran interés para la comunidad educativa iberoa- 
mericana. Hasta el momento se han puesto en marcha tres bases, comercializadas 
en disquetes para ordenador personal: - Sistemas de indicadores socioeconómicos y educativos de los países iberoame- 
ricanos. Recoge informaciones sobre un conjunto de indicadores demográficos, 
geográficos, educativos, etcétera. - BANCUBE, base de datos de cursos de postgrado de los países iberoamericanos. - Base de duros informativa para estudiantes iberoamericanos en España, preten- 
de suministrar a éstos, a través de universidades y centros de información, todas 
aquellas informaciones precisas para su incorporación a nuestro país (normativa, 
legislación, guía académica, alojamientos, becas, etcttera). 

Para más información: OEI. Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid. U 594 42 82 

BASES DE DATOS 
DE EDUCACION 
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O CURSOS 
DE LA ADAB 

La Asociación de Diplomados y 
Alumnos de Biblioteconomía y Docu- 
mentación (ADAB) presenta la si- 
guiente oferta de cursos para los próxi- 
mos meses: 

- Infomldtica documental para bi- 
bliotecarios. Cádiz. 19 a 23 de octubre. 
20 horas. 

- Aspecros éticos v jurídicos de la 
documentación automatizada. Madrid. 
5 a 9 de octubre. 40 horas. 

- Docuniet~tacióti para la empresa. 
Granada. Segunda quincena de octu- 
bre. 40 horas. 

- Tratamiento técnico de la informa- 
ción y la documentación musical. Gra- 
nada. 5 a 9 de octubre. 40 horas. 

- Docwnentación: aproximación a 
los últimos concepros y tenderrcias. 
Murcia. 19 a 23 de octubre. 30 horas. 

- Gestión autotnrítica de documenra- 
ción tvkual. Sevilla. 26 a 30 de octu- 
bre. 20 horas. 

- Servicios de documenración en 
prensa. Granada. Segunda quincena de 
octubre. 40 horas. 

- Descripción de documentos y expe- 
dientes arclzii-~ísticos. Granada. 15 a 17 
de octubre. 20 horas. 

- Conservación y primeros auxilios 
del documento gráfico. Granada. Se- 
gunda quincena de noviembre. 20 ho- 
ras. 

- Generación y mantenimiento de en- 
tradas de autoridades. Salamanca. 14 
a 16 de diciembre. 20 horas. 

- Seminario: La caralogacidn en el 
siglo XXI. Salamanca. 12 a 13 de no- 
viembre. 12 horas. 

Estos cursos están abiertos tanto a 
socios de ADAB como a no socios, 
aunque los primeros tienen una reduc- 
ción en el precio de matrícula. 

Para mas información: 
(058) 74 31 68 

A p ~ i  [ d o  ? 1 1.3. 37080 Salamarica. 
Apartado 1333. 18080 Granada. 

O CERTAMEN LITERARIO 
NACIONAL Y 
III SALON DEL LIBRO 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ar- 
doz (Madrid) al objeto de estimular la 
producción de obras literarias de cali- 
dad, especialmente destinadas a la in- 
fancia y a la adolescencia, convoca la 
Cuarta Edición del Certamen Literario 
Nacional "Villa de Torrejón". 

El plazo de admisión de obras finali- 
za el 15 de octubre y las bases pueden 
solicitarse a la Biblioteca Pública "En- 
rique Tiemo Galván". 

En la misma localidad tendrá lugar el 
111 Salón del Libro entre los días 9 y 22 
de noviembre. Este año el tema central 
será el de La literatura de cienciafic- 
ción. 

Para más información: 
Biblioteca Púhlica Muiiicipal 
"Enrique Tiemo Gal~án" 
Mir-inol. 9 
28850 Torrej61i de Ardoz 
e 675 52 1 I I 

O IV ENCUENTRO SOBRE 
EL LIBRO ESCOLAR Y EL 
DOCUMENTO DlDACTlCO 

Teniendo como secciones El mate- 
rial didúctico y la Reforn~a, La imagen 
y ka ilusrrución en los libros de texto, 
Documentación y libro escolar, Psico- 
pedagogía: los materiales en Educa- 
ción Especial y El sexismo en los li- 
bros de texto, tendrá lugar. en Badajoz, 
el IV Encuentro Internacional sobre el 
Libro escolar y el Documento Didáctico. 

A su vez, dentro de las actividades 
complementarias, se desarrollará la ex- 
posición "Circe", el libro escolar y el 
material didáctico, un reto para el fu- 
turo, con la presencia de numerosas 
instituciones y entidades como Minis- 
terio de Educación, Anele, Centro 
Coordinador de Bibliotecas. Instituto 
de la Mujer, Educaci6n y Biblioteca ... 

I 
F d i r i . ~ :  1.5- 17 de diciciiibrc. 
Orpini:<r: Dpto. Jc Didiíctica de la 
Lciigiia y Iii Literatura. E. U. Profe- 
sorado dc EGB. 
A\:. Elkas. s/n. 00071 Badajoz 
= (924) 27 38 O() Ext. 4 18 

i 

O OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 
O Seminario FID/ET: Formación en 
gestión de la información 
Madrid. 2 1 a 24 de octubre. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Gab. de Documentación. O'Donnell, 6. 
12". 28009 Madrid. zr 397 47 92 
O Seminario: Microisiis, aplicación a 
tesauros y terminologías multilíngües 
Madrid, 26 octubre. 
ICYT. Joaquín Costa, 22. 28002 Ma- 
drid. 563 62 48 
O Seminario: La red europea de in- 
formación y documentación sobre 
América Latina como instrumento 
en la cooperación para el desarrollo 
Madrid, 32 y 23 de octubre. 
ISOC. Pinar, 25.28006 Madrid. 

(91) 564 50 69 
O La conversión retrospectiva 
Barcelona, 19 a 23 de octubre. 

15 horas. Clases teóricas y prácticas. 
DOC-6. Tuset, 21.62. (93) 414 06 79 
O Diseño y creación de bases de da- 
tos documentales 
Barcelona, 16 y 17 de noviembre. 12 ho- 
ras. Clases teóricas y prácticas. DOC-6 
O El mercado de la información 
electrónica en la perspectiva euro- 
pea del 93 
Barcelona, 23 y 24 de noviembre. 8 ho- 
ras. Clases teóricas y prácticas. DOC-6 
Ci Automatización de bibliotecas y 
centros de documentación 
Barcelona, 30 de noviembre y 1 de di- 
ciembre. 13 horas y media. Clases te6- 
ricas y prácticas. DOC-6 

El CD-ROM 
Barcelona, 14 a 16 de diciembre. 
12 horas. Clases teóricas y pr6ctica.s. 
DOC-6 

I I E N  N U E S T R O  P R O X I M O  N U M E R O  I I 
* Obras de referencia: 7 ARTES, JUEGOS, 

DEPORTES 

* Libro documental (111) 
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