




- -- - 

E D U C A C I O N  Y B I B L I O T E C A ,  8 0  m J U N I O  1 9 9 7  
- - - - - - - - 

HECHOS Y CONTEXTOS 
4 

Buzón del lector 
5 

Editorial 
7-9 

En primera persona 
10-11 

Trazos 
12 

Formación y especiaiización 
13-18 

¿Qué es? 
19-22 

Bibliotecas escolares 
23 

Direcciones Web 
24-26 

idbro infanüi y juvenil 

27-64 
DOSSIER. CONSERVACI~N DEL MATERUU, BIBLIOTECARIO: 

DIGITALIZACI~N m 
Coordinado por M" Antonia Ontoria Garcia y Javier Pérez Iglesias 
La digitalización como medio para la preservacion y acceso a la 
información en archivos y bibliotecas, por Julián Bescós y Juan 
Navarro I La digitakación en la Fundación Sancho el Sabio, por 

Carmen Gómez I Proyecto Dioscóndes: una biblioteca digital en la 
Universidad Complutense de Madrid, por el Equipo del Proyecto 

Dioscórides I La literatura sobre conservación y restauración del 
Patrimonio Bibliográho: estado de la cuestión, por Alicia Gmía 

Medina. 
65-66 

Convocatorias 



h EL DIF~CIL ACCESO DIMOS DISCULPAS 
LABORAL DE UN SORDO- 

e la Redacción queremos 
disculpas por el error come- 

en la reseña del libro ]Adivina! 

EN LAS BILIOTECAS ' -- + 

Estimado Sr. Director: 
Soy una persona con "Hipocausia 
Profunda Bilateral Congénita"; e s  
decir sordo profundo de nacimiento, 
tengo pérdida auditiva muy cerca 
del 100% en ambos oídos. pero 
poseo lenguaje oral. restosauditivos 
(audífonos) y lectura labial. 
Soy diplomado en Biblioteconomía 
por la Universidad de Salamanca. 
Creo ser el único sordo profundo 
con esta diplomatura. 
Me gustaría exponer a través de 
esta carta las dificultades que per- 
cibo. Pues por mi sordera me resul- 
ta más dificil tener acceso al 
mundo laboral de las bibliotecas. 
porque al desconocer el mundo del 
sordo creen que no puedo comuni- 
carme con los usuarios oyentes. Yo 
desearía poder demostrar que 
puedo desarrollar mi trabajo en 
una biblioteca como cualquier otro 
ciudadano. 
Considero una falta de respeto 
ponerme dificultades por mi disca- 

1982. 
He observado muchas cosas en las 
distintas bibliotecas (Públicas. Pri- 
vadas y Universitarias). con la 
experiencia profesional que poseo 
he tenido oportunidad de constatar 
que las bibliotecas no están prepa- 
radas para los usuarios discapaci- 
tados y considero fundamental 
facilitar su acceso a los libros. 
La biblioteca es  la universidad del 
pueblo. para el pueblo y por el pue- 
blo y. por ello. debe dar cabida a la 
sociedad en su conjunto. de la que 
también forman parte los minusvá- 
lidos fisicos. psíquicos y sensoria- 
les como ciudadanos de primera 
hacia los accesos de usos públicos 
y bibliotecas: todos tenemos los 
mismos derechos y estamos a Últi- 
mos del siglo XX ¿No creéis que ya 
es suficiente? 

J& m&. PkREZ PkREZ. 
D ~ P L ~ M A D ~  EN BIBUCJ-IECONOM~A Y 

DOClJhENrACl6N POR U UNIVESIDAD DE 
SALAMANCA. 

de Pedro C. Cerrillo publicada en el 
número anterior (no 79. mayo 
1997). En un desafortunado cruce 
de cables decíamos que el profesor 
Cerriilo había fallecido. Afortuna- 
damente no es así y nos alegramos 
de que Pedro C. Cerrillo pueda 
tirarnos de las orejas. 
Este es el texto que debería haber 
acompañado a la reseña: 
'Pedro C. Cerrillo. profesor de la 
Universidad de Castilla-La Man- 
cha y especialista en Literatura 
infantil y juvenil, al que reciente- 
mente entrevistamos en EDUCA- 
CIÓN Y BIBLIOTECA acerca de la 
tradición popular. es el autor de 
esta mini-recopilación realizada 
para jugar. memorizar y transmi- 
tir". 
Reiteramos nuestras disculpas al 
profesor Cerrillo. al que esperamos 
tener entre nosotros muchos y ven- 
turosos años; y nos disculpamos 
también con todos los lectores. 
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o se puede dar una visión completa del mundo de la conservación del 
material bibliográfico sin tratar el tema de la digitalhción. 
La segunda parte del dossier se abre con la interesante contribución 
de Julián Bescós y Juan Navarro. Ambos han realizado la digitali~a- 
ción del Archivo de Indias. un proyecto pionero y que ha marcado un 

antes y un después en el tratamiento de documentos antiguos. Su articulo 
comienza haciendo un repaso de las ventajas e inconvenientes que tienen la 
microfilmación y la digitalización como herramientas para la conservación. A 
continuación se analijran los distintos pasos que conlleva un proceso de digi- 
taihción analizando aspectos tan importantes como las facilidades de con- 

ción como 

para la 
onservación 

sulta y los sistemas de 
almacenamiento. 
Damos cuenta también 
de dos experiencias 
que se e s a n  llevando a 
cabo en España: el Pro- 
yecto Dioscórides y los 
trabajos de la Funda- 
c i h  Sancho el Sabio. 
En ambos casos se eli- 
gió la digitalización 
como medio para con- 
servar documentos de 
gran valor, y al mismo 
tiempo hacerlos más 
accesibles. Queremos 
destacar el carácter 
cooperativo que tienen 
dos de las experiencias . 
desarrolladas por la 
Fundación Sancho el 
Sabio (digitalisación de 
prensa diaria y de 
sumarios de revistas). 

El dossier concluye con un estado de la cuestión sobre la literatura que afecta 
a la conservación y restauración del Patrimonio B i b l i ~ g r ~ c o .  Alicia García 
Medina hace un repaso de las obras que en distintos soportes y con distintas 
concepciones tratan estos temas. 

Educación y Biblioteca no hace 
necesariamente suyas las opi- 
niones y criterios expresados 
por sus colaboradores. 
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JOSÉ ANTONIO 
MILUN 

-- -- 

LINGUISTA Y EDITOR 

"LA FUNCIÓN DEL 
BIBLIOTECARIO ANTE 

LAS NUEVAS 
TECNOLOG~AS ES 

FACILITAR EL ACCESO, 
ORIENTAR Y 

TRANSMITIR SABERES 

4444+04++4444444+44+4+4444444 
José Antonio Millan (Madrid, 1954). lingüista formado en 
la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en el 
mundo de la edición desde 1977. Su último cohetido fue 
Director Editorial de Taurus Ediciones (1 988-1 992). 
Desde 1992 es un profesional free-lance, centrado sobre 
todo en la edicibn electrónica. 
Ha dirigido el equipo que cre6 el primer diccionario elec- 
trónico de nuestra lengua: el CDROM del Diccionario de la 
Lengua de la Real Academia /Espasa Calpe, 1995). Dirige la 
versión electrónica del Archivo gramatical de la Lengua 
española, para el Instituto Cervantes, la más importante 
base de datos existente sobre gramática española [siete 
entregas, escalonadas entre 1997 y 1999, en CDROM y 
pdginas Web). En estos momentos estd trabajando en d 
proyecto piloto de una Enciclopedia para CDROM más 
acceso a Internet. y en la creaci6n de un tesauro para recu- 
peración semántica de información textual. 
En la actualidad es Director del Proyecto de creación del 
Centro Virtual Cervantes, para el Instituto Cervantes, del 
que habla en la siguiente entrevista. 
Como ensayista e investigador, Jose Antonio Milldn estd 
interesado en la aplicación de las tecnologias digitales a la 
investigación lingüistica y literaria (incide&lme&, su pri- 
mera publicación sobre ese campo se remonta a 1973). Ha 
realizado estancias de estudios en el 'Center for Computing 
in the Humanities" de la University of Toronto (1994) y, 
sobre hipertexto, en la Brown University de EE.UU. (1 993). 
Es miembro de la Association for Computers in the Humb 
nities. Tiene un capitulo sobre 'Estaciones filológicas' en un 
libro colectivo dirigido por Jose Manuel Blecua de próxima 
aparición, Metodoiogias informáticas y estudios filológicos. 
en el que analiza el tema apasionante de la influencia de 
los textos electrónicos sobre la percepción de la obra litera- 
ria y el trabajo con ella. Tiene en curso una obra (de apari- 

ci6n prevista a principios de 1998) para la Fundacibn Ger- 
mán Sánchez Ruipkrez, en la que recorrerá gran parte de la 
evolución desde el cWice hasta los soportes electrónicos, 
con enfasis en dos temas: los procedimientos de acceso a 
la información textual y la ampliación de los recursos expre 
sivos. 
Es autor de La edición electrónica y multimedia / Electronic 
and multimedia publishing (Barcelona, 25 Congreso de la 
Unión Internacional de Editores, 1996). Como critico de 
productos multimedia, sobre todo desde las páginas de El 
Pais, le ha preocupado tanto la creación de obras nuevas 
como la nueva relación que establecen con los 
usuarios/lectores/ espectadores. y las metáforas que subya- 
cen al uso de las distintas inteffaces. Fruto de estas inquie 
tudes es un curso sobre "lnteractividad" que tiene en p re  
paraci6n. y que comenzará a impartir en breve. 
+444+++44444444+44+44+4~4444+ 

1 I I La edición electrónica requiere fuer- 
tes inversiones y, al parecer, no se tiene 
claro qué va a predominar, si  el soporte 
CPROM o la información por Iínea, o si 
van a convivir adaptandose cada uno al 
tipo de informacion que les sea mas ade- 
cuado. ¿Que perspectivas se vislumbran, 
especialmente en lo que pudiera afectar 
al mundo bibliotecario? 
A mi cntendcr, y no sólo el mío, hoy creo 
que es la opinión predominante. la infor- 
mación por línea y el CD-ROM van a convi- 
vir. Esto puede parecer extraño, cuando 
pública y alegremente se ha "sentenciado a 
muerte" al CD. Dada la poca velocidad de 
la red. el CD-ROM seguirá siendo útil para 
disponer de información gráfica y sonora, o 
para grandes masas de datos. La conexión 
por línea propiciará la actualización y la 
interactividad. Habrá, ya hay, formas mix- 
tas, en las que, por ejemplo, el CD-ROM 
proporcionará una base grárica o docunien- 
tal general y la conexión por línea algún 
elemento complementario. Las bibliotecas 
deberán seguir teniendo. o tendrán que 
poseer si aún no los tienen, lectores de 
CD-ROM. 
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El otro día una amiga de 87 arios. muy 
lúcida, decía que qúena encontrar "un 
hombre que piense. no sólo que esté infor- 
mado". 

III Entre las numerosas estrategias de 
comercialización de los nuevos productos 
de la tecnología de la informacion, ade- 
más de la machacona idea de lo impoic 
tante que es la información para triun- 
far, ¿no nos estarán también vendiendo 
la moto de convertir en sinónimos, equi- 
parar, "información" y "conocimiento"? 
Efectivamente, el término información se 
ha convertido en uno de esos comodines 
contemporáneos que poco significan. por 
usarse en demasiados sentidos. Según este 
uso, información sena todo, y todo sena 
materia de información: la biología molecu- 
lar. la economía, la lengua y la edición de 
periódicos, el tablón de anuncios de la 
estación y los transmisores entre sinapsis; 
los datos crudos. los datos elaborados. la 

recursos metidos en su interior. y podemos 
aprovecharlos. La diferencia entre tener 
accesible un artículo en la Red. o saber sólo 
que está publicado en la revista X. que muy 
probablemente no estará en nuestra bibliote- 
ca... ni en ninguna de 2.000 kilómetros a la 
redonda. es inmensa. Claro que para que 
este aprovechamiento fuera realmente demo- 
crático, las bibliotecas tendrían que ser el 
lugar de acceso público a la Red. por exce- 
lencia. Aparte de esta postura, más bien 
parasitaria de los más desarrollados. creo 
que el simple avance de las ciencias locales y 
la consolidación de una comunidad hispano- 
hablante a ambos lados del océano ya justi- 
ficaría el situarse en este nuevo nivel tecno- 
lógico. Renunciar a él sena como haber 
renunciado en su momento a utilizar el 
orden alfabetico, la indexación. la edición de 
revistas, y el largo etcétera en que se ha 
basado el intercambio científico en la era 
pre-digital. La paradoja es que una "puesta 
al día" tecnológica, que técnicamente está en 

disponibilidad de datos. y el efecto el camino de nuestro aprovecha- 
que la aprehensión de dichos datos 6 miento de los más adelantados, o de 
ejerce sobre sistemas automáticos una hipotética igualación con ellos. 
y sobre seres humanos. Como en "LQ 'información por lútea y comienza por pagarles equipos infor- 
otros terrenos. convendría. en efec- CD-ROM a convivir. Esto máticos. formación. regalos. etcete- 
to, matizar a través de todas las pue&parecer extraño, cuan& ra. LO que permite enlazar con la 
opciones léxicas disponibles: cono- última parte de la pregunta: ¿que 
cimiento. destreza. discreción, sen- pública y se ha nos quedará a los países hispanoha- 
satez. dominio, comunicación. etcé- "sentenciado a m~erte" d CD- blantes, ante estos conglomerados 
tera; a cada uno lo suyo. ROM." transnacionales. que ya e s t h  desa- 
Parecería haber un contrasentido rrollando también programas y pro- 
en esta explosión y divulgación de ductos orientados a nuestra lengua? 
las tecnologías de la información y comuni- Quisiera equivocarme. pero posiblemente la 
cación. Por un lado. se  venden como la 
posibilidad de un acceso universal a la 
información y a la cultura y. por otro, 
aumenta aún más la brecha informativa 

respuesta sea: comprar y pagar ... incluso 
tecnologías lingüisticas sobre "nuestra" len- 
gua, o productos relacionados con nuestra 
cultura. 

potencial entre ricos y pobres. Las nuevas Además de Bill Gates (2). numerosos bibiio- 
tecnologías de la comunicación se venden 
como la posibilidad de la gran plaza públi- 
ca planetaria y. en cambio, las grandes 
compañías de comunicaciones tienen el 
confesado objetivo de controlar toda la 
cadena del mercado. esto es. contenido. 
producción, difusión y enlace con el abona- 
do o suscriptor. Para hacerlo posible. sola- 
mente en 1993 y en Europa hubo 895 
fusiones de sociedades de comunicación 
(1). 
La brecha entre ricos y pobres adquiere 
caractensticas particulares en el universo 
informativo. Para los países situados en la 
periferia de la producción científica y del 
dominio económico. como el nuestro. las tec- 
nologías de la información proporcionan la 
posibilidad de sacar partido de datos y cono- 
cimientos acumulados por los más desarro- 
llados. Un caso típico sena la Internet. y con- 
cretamente la Malla Mundial MMma (MMM 
o WWW en sus siglas inglesas): hay muchos 

tecarios señalan el papel compensador, 
democratizador para grandes sectores de la 
población en su acceso a estas tecnologías, 
que pueden desempeñar las bibliotecas 
públicas y las bibliotecas escolares (en Espa- 
fía, en el siglo que las haya). 

III ¿Ve usted posibilidades a estas opinio 
nes? 
He contestado parcialmente en mi respuesta 
anterior, pero quema añadir algo. La MMM 
es, todo el mundo lo sabe. un batiburrillo 
confuso. que ya empieza a contener muchas 
perlas. La función del bibliotecario surge por 
sí sola: primero. facilitar el acceso; segundo: 
orientar: tercero: transmitir saberes básicos. 
La primera función tiene un carácter profun- 
damente democratizador: el manejo de la 
Internet no puede ser patrimonio exclusivo 
de las personas integradas en universidades 
o en empresas. La segunda función equivale 
a ejercer una tarea de preselección de conte- 
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nidos para evitar al consultante demoras o 
frustraciones, o para seleccionar la mejor de 
varias propuestas posibles. La tercera fun- 
ción equivale a "enseñar a pescar" frente al 
"regalo de peces" de la anterior. Qué se 
entienda por "saber basico" en este contexto, 
e s  una materia variable: en buscadores 
temáticos (como Yahoo para la MMM) equi- 
valdra a manejarse por categonas arbóreas. 

ñanza del español. dar acceso a obras de 
referencia, propias y de otras instituciones 
invitadas, crear actividades culturales y tam- 
bién ofrecer foros de discusión para perso- 
nas interesadas en didáctica del espaiiol. 
problemas de nuestra lengua frente a neolo- 
gismos o necesidades informativas. y apoyo 
al mundo del hispanismo. El desarrollo de 
estos materiales y servicios lleva consigo un 

en indizadores de texto pleno (como fuerte componente de investigación 
Altavista) puede querer decir mane- en aprovechamiento de los entornos 
jar estrategias de- búsqueda -huida IfE[ térmho ll~formaciónll se ha de la MMM. interactivldad con los 
de las palabras polisémicas. etcéte- usuarios y. en general. gestión de 
ra-. en bases de datos estructuradas. convertido en uno de esos propuestas didácticas y culturales 
aprender a sacarles el máximo rendi- ~~ftIOd&lc?s que poco signiJican, en la Red. El proyecto implica ense- 
miento, y así sucesivamente. Sólo pr USme en &-aS ííama asistida por ordenador, con- 
añadiría que mucho de lo dicho se sultona y tutona, acceso a bases de 
puede aplicar también a soportes sentidos." datos y a textos electrónicos, y crea- 
locales como el CD-ROM. - -. - ción de comunidades virtudes de 

usuarios, todo ello apelando a los 
I 1 I Finalmente, &podría señalarnos en recursos de la World Wide Web: texto. soni- 
qué consiste el proyecto del Centro WCL do e imagen. imagen en movimiento, correo 
tual del Instituto Cervantes que usted electrónico, grupos de noticias. grupos de 
dirige? charla. etcétera. 
El Centro Virtual del Instituto Cervantes i R A M ~ N  SALABERR~A 
(CVC) es un centro en la Internet que cumple NOTAS 

con las misiones de la institución: difusión (1)  RAMONET, 1.: "Apocalypae mldlas". En: L e  Monde 
DIplomatlque. avd 1997. 

de nuestra lengua y de las culturas hispáni- (2) CATES. B.: "El desfase de la información". En: El 
cas. Con una puesta en marcha hacia octu- Puís. 27 mayo 1996 ( v b  también resumen en Educa- 
bre de este año, el CVC se propone propor- ción y Bibiíoteca, no 70, 1996, p. 33) y "Cómo reducir 

cionar materiaies relacionados con la ense- la brecha Informativa". En: %lo XXI.  28 mayo 1996. 

PUBLICIDAD 
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Proyecto BIBLOS: con- 
versión retrospectiva 
de los catálogos 
manuales de la Biblio- 
teca de Catalunya 

La Biblioteca de Catalunya ha 
puesto en marcha la conversión 
retrospectiva de sus catálogos con 
el patrocinio de Telefónica. El 
volumen total es de aproximada- 
mente 1.300.000 fichas. 
Los objetivos del Proyecto son: 
- Convertir las fichas de los catá- 

logos en información codificada 
con el fin de incorporarla a la 
base de datos. 

- Dar a conocer las colecciones 
documentales de la Biblioteca 
de Catalunya a través de Info- 
vía/Intemet. 

- Facilitar la consulta y la copia 
de los registros de la base de 
datos a toda la comunidad 
bibliotecaria. 

Una vez finalizado el Proyecto se 
podrán obtener las siguientes 
ventajas: 
- Difundir la colección de la 

Biblioteca de Catalunya. 
- Facilitar los procesos de solici- 

tudes de documentos. repro- 
ducciones, préstamos. etcéte- 
ra. ya que cualquier persona 
desde cualquier lugar podrá 
saber qué documentos están 
disponibles. 

- Compartir recursos entre 
bibliotecas. 

- Permitir la comprobación de 
todos los documentos exis- 
tentes en la Biblioteca de Cata- 
lunya para planificar y priori- 
zar la integración de fondos de 
distinta procedencia (donati- 
vos. intercambios. etcétera). 

Anna Planet, Gerente de la Biblioteca de 
Catalunya 

Catalogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográ- 
fico Español en Inter- 

Ha entrado en funcionamiento el 
Servicio de Consulta a través de 
Intemet del Catálogo Colectivo del 
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Patrimonio Bibliográfico Español. 
en el seMdor Web de la Secreta- 
ria de Estado de Cultura. Su 
dirección concreta es: 
http://www.mcu.es/ccpb/index.html 
Este Catálogo Colectivo es  el 
fruto de la colaboración entre 
el Ministerio de Educación y 
Cultura y las Comunidades 
Autónomas. y el resultado del 
trabajo de muchos profesionales 
desde hace más de diez años. 
El objetivo principal de esta ini- 
ciativa, emprendida por la Direc- 
ción General del Libro. Archivos y 
Bibliotecas a través de la Subdi- 
rección General de Coordinación 
Bibliotecaria y de acuerdo con los 
responsables técnicos del Catálo- 
go en las Comunidades Autóno- 
mas, es promover la difusión y el 
conocimiento del Patrimonio 
Bibliográfico. en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 16/ 1985 
del Patrimonio Histórico Español. 
El contenido del Catálogo dis- 
ponible ahora en Internet. 

correspondiente a mayo de 
1997. asciende a 202.327 regis- 
tros bibliográficos y 328.265 
registros de fondos y localiza- 
ciones que describen ejemplares 
depositados en unas quinientas 
bibliotecas españolas. La actua- 
lización se efectuará de forma 
periódica tres veces al año. 

Jornada de Etica y 
Deontología 
Profesional. 
Madrid 20 de mayo, 
Centro Cultural Conde 
Duque 

El día 20 de mayo se celebró una 
Jornada sobre Etica y Deontologia 
Profesional organizada por ANA- 
BAD . 
Se abrió la Jornada con una 
conferencia del catedrático de 
Rtica de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Univer- 
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sidad de Complutense de 
Madrid. Francisco vázquez. que 
habló sobre los códigos deonto- 
lógicos profesionales y sus on- 
genes. Repasó aspectos como la 
conciencia profesional y s u s  
dimensiones. el principio de 
veracidad, el principio de res- 
ponsabilidad social, la autono- 
mía profesional y el principio de 
competencia leal. 
En segundo lugar Asumpta 
Rodón Valls, Directora del 
Archivo Histórico de la Diputa- 
ción de Barcelona exDuso la 
necesidad de elaborar ;n códi- 
go de ética para los profesiona- 
les del sector de archivos. Hizo 
un repaso de los códigos deon- 
tológicos existentes en USA. 
Canadá y Reino Unido para 
presentar luego las líneas de 
trabajo que están desarrollando 
los archiveros catalanes. 
La mañana se cerró con una 
conferencia de Margarita Pérez 
hl ido,  profesora de la Facultad 
de Biblioteconomía y Documen- 
tación de la Universidad de  
Extremadura y Aurora Comez- 

Pantoja, blbliotecaria en dicha 
Universidad. Ambas ponentes 
llevan dos años trabajando en 
temas de etica, desde su parti- 
cipación en el "Encontro Inter- 
nacional de Ética na Infor- 
macao" (Lisboa. junio de 1995). 
Su charla se centró en la inte- 
rrelación entre códigos de con- 
ducta y excelencia profesional. 
La deontologia debe contemplar 
la calidad en el servicio a 
usuarios y clientes. Señalaron 
también la importancia que tie- 
nen las asociaciones profesiona- 
les a la hora de elaborar un 
código deontológico, ya que 
podnan servir como instrumen- 
tos para alcanzar un consenso 
entre los profesionales. Relacio- 
nado con los códigos deontoló- 
gicos esta el problema de la 
censura, interna o externa, y 
allí se habló de la situación en 
la que se encuentran los biblio- 
tecarios franceses en los ayun- 
tamientos gobernados por el 
Frente Nacional. En algunos 
casos se han visto obligados a 
retirar fondos y a adquirir 

literatura con un marcado 
carácter racista y antidemocrá- 
tico. 
La Jornada finalizó con una 
Mesa Redonda durante la tarde 
en la que participaron: Paloma 
Portela Peña, Directora del 
Departamento de Documenta- 
ción de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores; Pilar 
Romero de Tejada. Secretaria 
de la Asociación Profesional de 
Museólogos de Espafia: Concep- 
ción Contel Barea, Directora del 
Archivo Histórico Nacional y 
Margarita Pérez Pulido. Profeso- 
ra de la Facultad de Biblioteco- 
nomía y Documentación de la 
Universidad de Extremadura. 
Cada una de las participantes 
expuso el enfoque que desde 
su punto de vista profesional 
debería tener un código ético y 
deontológico, asi como la nece- 
sidad de que los profesionales 
españoles trabajen para su cre- 
ación. En el turno de pregun- 
tas se trataron aspectos de la 
práctica diaria y temas como 
Intemet y deontología. 
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Puntos de vista sobre el 
Depósito Legal 

P artiendo de la base de 
que ninguna ley de depó- 
sito legal debe entraiiar la 
idea de censuras, ya que 

la prohibición de difundir las 
obras ha de recaer en  otros 
organismos distintos al biblio- 
grafico nacional, y como conse- 
cuencia de la nueva estructura 
de la Administración. ante la 
situación creada con la entrada 
en vigor de los ordenamientos 
en materia de Comunidades 
Autónomas. es  indispensable 
que la legislación sobre depósito 
legal sea revisada parcialmente. 
con el fin de resolver los pro- 
blemas surgidos dentro de un 
contexto que aclare el conoci- 
miento de la nueva estructura 
de ese Servicio; precise ligacio- 
nes funcionales, establexa un 
esquema general del desarrollo 
de los trabajos y determine las 
responsabilidades y atribuciones 
de cada uno. considerando que 
el problema más grave que se 
puede plantear suele ser la 
falta de un procedimiento eficaz 
de recogida de los materiales y 
de un método establecido de 
control. 
El Depósito Legal constituye. en 
la práctica, la mayor fuente de 
adquisición de los materiales 
b i b l i ~ g r ~ c o s  y. por tanto. las 
ventajas que reporta son incal- 
culables, pero la innegable com- 
plejidad de los problemas que 
plantea hace necesaria una 
legislación que. con pequeños 
retoques de la normativa 
existente, sea de rango superior 
y se  puedan cumplir los requisi- 
tos expuestos en el párrafo 

anterior. a fin de lograr un efec- 
tivo control bibliográfico nacio- 
nal como primer paso para el 
control b i b l i ~ g r ~ c o  universal, al 
mismo tiempo que se  dé cum- 
plimiento a la obligación de 
conservar la cultura escrita de 
España y su difusión a través 
de los oportunos medios biblio- 
gráficos. 
La enorme variedad de legisla- 
ciones originó que, en el 1 Con- 

greso Internacional sobre Biblio- 
gráficas Nacionales. celebrado 
en París en 1977. se acordase 
designar a Jean Lunn, para que 
redactara un estudio tendente a 
unificar criterios en la aplica- 
ción de normas sobre Depósito 
Legal y, como se podrá compro- 
bar examinando las resoluciones 
publicadas, gran parte de ese 
informe coincide con algunas 
normas que ya se  venían apli- 

cando en nuestro país, regula- 
das por el Reglamento aprobado 
por Orden ministerial de 20 de 
febrero de 1973. 
Por tanto, podemos asegurar 
que España ya había marcado 
las pautas normales dentro de 
una legislación acorde con las 
necesidades de nuestro país. 
permitiéndose con ello. incluso, 
el incremento de los fondos 
bibliográficos no sólo de la 
biblioteca Nacional. sino tam- 
bién de otras bibliotecas, que se 
beneficiaron con al adopción de 
las normas reguladoras del 
Depósito Legal. lográndose para 
el Estado un gran ahorro eco- 
nómico, pues desde el día 1 de 
enero de 1958 hasta el 31 de 
diciembre de 1986, según los 
datos que poseo, acreditados en 
las respectivas Memorias anua- 
les, se recogieron 2.598.969 
títulos, de los cuales 567.996 
correspondían a libros, con un 
valor efectivo. de los depósitos 
efectuados. de casi doscientos 
millones de pesetas. 
Al traspasarse la gestión del 
Depósito Legal a las Comunida- 
des ~utónomas, hubo necesidad 
de precisar ciertas aclaraciones 
solicitadas por algunas de ellas. 
Y para ello y en evitación de 
posibles interpretaciones erróne- 
as. se celebró en julio de 1983 
un Seminario, que tuvo lugar 
en el desaparecido Instituto 
Bibliográfico Hispánico con la 
participación de los represen- 
tantes de diez Comunidades 
Autónomas, y en el que. con el 
fin de establecer relaciones de 
coordinación por parte de las 
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Administraciones afectadas. se  
consideró conveniente seguir un 
procedimiento uniforme en toda 
España, para que no existieran 
desigualdades de trato. Como 
consecuencia de ello se levantó 
un acta refrendada por todos 
los asistentes el día 7 del citado 
mes, no obstante haber sido 
aprobadas, por algunas Comu- 
nidades, disposiciones relativas 
a esta materia de carácter muy 
generalizado. aunque con mati- 
zaciones no sustanciales. 
Posteriormente. por Real Decre- 
to de 25 de abril de 1986, se 
reorganiza la Biblioteca Nacional 
y, en su  virtud, el Instituto 
Bibliográfico Hispánico queda 
integrado en aquella y asume 
las funciones del organismo 
suprimido en materia de Depó- 
sito Legal, siendo ahora el 
momento en que, por parte de 
las autoridades del Ministerio 
de Educación y Cultura, se 
actualice la normativa del men- 
cionado servicio. de acuerdo con 
los principios expuestos al 
comienzo de este artículo y 
teniendo en cuenta los siguien- 
tes nueve aspectos esenciales, 
que describiré a continuación y 
que son el resultado de mi 
experiencia como Director de 
ese Servicio durante veinte años 
hasta el momento de mi jubiia- 
ción. 

1. De la definición y 
objetivos del Depósi- 
to Legal 
El Depósito Legal consiste en 
recoger, en número limitado de 
ejemplares, toda producción 
bibliográfica sobre cualquier 
soporte, impresa o producida en 
el territorio español y también 
editada en el extranjero de 
autor español. con el fin de 
conservarla en la Biblioteca 
Nacional, fundamentalmente. y 
en otras bibliotecas e institucio- 
nes y ser puesta a disposición 
de los usuarios, al mismo tiem- 
po que deben cumplir otros 
objetivos. como son la compila- 
ción y publicación de la biblio- 
graf~a nacional y la elaboración 
de la estadística de la produc- 
ción editorial española. 
Por lo que se refiere al primero 
de los fines reseñados. el del 
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suministro a las bibliotecas de 
los materiales bibliográficos del 
país. he de manifestar que se 
convierte así, de forma gratuita, 
en una fuente de crecimiento de 
los fondos de dichas bibliotecas, 
que son instituciones conserva- 
doras y necesitan un elemento 
dinámico aportador que haga 
afluir a ellas la corriente cultu- 
ral concretada en las obras pro- 
ducidas, máxima si esta aporta- 
ción resulta económica. 
En cuanto a su finalidad biblio- 
gráfica, considero que seña muy 
dificil, si no imposible. dar a 
conocer la bibliografia nacional, 
cuyo interés es esencialmente 
importante en el ámbito de la 
investigación, sin la aportación 
del Depósito Legal cumplido con 
toda rigurosidad. 
Finalmente, merced al Depósito 
Legal, se puede tener una idea 
exacta de la estadística de la 
producción editorial, pues las 
que tienen como fuente primor- 
dial este servicio son las más 
completas, por abarcar toda 
clase de materiales. 

2. De los objetos del 
Depósito Legal 
Deben ser objeto de Depósito 
Legal todas las materias señala- 
das en el artículo 9" del Regla- 
mento de 20 de febrero de 
1973, a las que habría que 
agregar los videos, las bases de 
datos, los programas de ordena- 
dor. el CD-ROM, los discos 
láser. documentos multimedia, 
publicaciones electrónicas y, en 
general, todo material realizado 
por cualquier procedimiento o 
sistema empleado en la actuali- 
dad o en el futuro. 
Los ejemplares de las obras 
depositadas deben hallarse ínte- 
gras y ser de la misma calidad 
de la mayor parte de los ejem- 
plares de que conste la tirada. 
Solamente quedarían excluidos 
de la obligación de constituir el 
Depósito Legal los sellos de 
Correos: los billetes de Banco: 
las publicaciones llevadas a 
cabo por órdenes religiosas sin 
que rebasen el ámbito de la 
Comunidad: los impresos de 
carácter social, comercial o de 
oficina: formularios: calendarios 
de días y meses; fundas; etique- 

tas; listas de honorarios y de 
servicios de transporte; los 
impresos importados en número 
inferior a cien ejemplares y los 
materiales audiovisuales o en 
soporte magnético o electrónico 
asimismo importados en nume- 
ro inferior a cincuenta ejempla- 
res. 
En la legislación de Depósito 
Legal debe emplearse terminolo- 
gia precisa, para que. en ningún 
momento. apoyándose en expre- 
siones poco concretas. pueda elu- 
dirse la obligación del depósito. 
La enumeración de los materiales 
objeto de depósito. por muy larga 
y prolija que parezca -y en ello 
quiero insistir-, es evidentemente 
un acierto, pues de esa manera 
se  consigue una mayor claridad 
ante las dudas que puedan sur- 
gir. 
Acerca de las publicaciones lla- 
madas comúnmente menores. me 
permito indicar que la escasa 
atención que algunos les han 
prestado se ha debido más que 
nada al problema que plantea su  
enorme proliferación. Pero es 
indudable que una bibliografía 
será completa. si se tienen en 
cuenta tales producciones. Su 
importancia es  extraordinaria. 
Las postales son. a veces, harto 
elocuentes. Hay fotografias histó- 
ricas en las que sobra el comen- 
tario. Una verdadera historia no 
puede ser completa sin tener pre- 
sente este acervo documental de 
los impresos menores. Elocuen- 
tes son también las recientes 
publicaciones y exposiciones de 
carteles de nuestra Guerra Civil. 
También quiero destacar que 
tanto la Biblioteca Nacional 
como las Comunidades Autóno- 
mas deberían tener la facultad 
de adquirir aquella documenta- 
ción sonora que merezca ser 
conservada por su  destacada 
importancia cultural y que 
siguieran después el camino 
del Depósito Legal. 

3. De los depositan- 
tes 
Dos son los elementos persona- 
les de que se compone el Depó- 
sito Legal: sujetos activos y 
pasivos. según las caractens- 
ticas de la obligación contraída. 
Los primeros son las personas 
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en quien recae la responsabiii- 
dad de efectuar el depósito y de 
ellos trataré en este punto, 
acerca del cual existe una gran 
variedad de criterios. ya que 
pueden ser impresores, editores. 
productores. distribuidores o 
autores los que lo realicen total 
o parcialmente. Lo que no 
admite duda es que la obliga- 
ción del cumplimiento del Depó- 
sito Legal debe recaer en una 
sola persona, pues si recae 
sobre más de un responsable, el 
control es mucho más dificil de 
llevar a cabo. 
Por tanto. haciendo una disec- 
ción de los depositantes, puede 
ser la siguiente: 
a) El impresor, cuando se trate 

de obras impresas. 
b) El productor, cuando se trate 

de grabaciones sonoras. como 
discos, casetes, vídeos y pro- 
ducciones cinematográficas, 
tanto de tipo argumental, 
como documental y films. En 
el caso de las películas se 
acompañará una sinopsis y 
una ficha técnica. 

c] El editor de los CD-ROM, dis- 
cos láser, bases de datos, 
programas de ordenador. sis- 
temas expertos, documentos 
multimedia y publicaciones 
electrónicas. 

d) El grabador o autor de las 
estampas, en el caso de este 
material. 

e) Los editores de obras de 
autor español editadas en el 
extranjero y cuya importación 
sea superior a los cien ejem- 
plares, así como los de mate- 
riales audiovisuales o en 
soporte magnético o electróni- 
co importado en número 
superior a cincuenta ejempla- 
res. 

1) El autor de los guiones cine- 
matográficos, de radio y de 
televisión o de cualquier pro- 
yecto, cuando se realicen 
mimeografiados y solamente 
sean necesarios para su ins- 
cripción en el Registro de la 
Propiedad Intelectual. 

El hecho de preferir que sea el 
impresor el responsable de efec- 
tuar el depósito de las obras 
impresas se debe a que está en 
condiciones de realizarlo con 
más rapidez por estar en pose- 
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sión de toda la obra nada mas 
finalizada esta, aparte de que 
también los impresores podrían 
facilitar un programa de catalo- 
gación en publicación y deposi- 
tarían materiales que no pasan 
de modo estricto por los cauces 
normales de edición. Solamente 
existe dificultad. cuando la 
encuadernación se hace en un 
taller distinto al de la impresión 
y que el encuadernador entre- 
gue la obra completa al editor 
sin reservar al impresor los 
ejemplares que éste debe entre- 
gar por Depósito Legal. Pero, en 
el caso de que el impresor justi- 
fique la imposibilidad de la 
entrega completa de la obra por 
culpa del editor, recaerá sobre 
éste la responsabilidad del 
incumplimiento de la normativa 
legal. 
Terminada la obra y antes de 
s u  distribución y venta, los 
ejemplares que determine la ley 
deben ser depositados en la ofi- 
cina correspondiente. para que 
lleguen a la Biblioteca Nacional 
con la mayor rapidez posible y 
ésta pueda redactar los asientos 
bibliograficos para la elabora- 
ción de la bibliografia nacional. 
Y si de alguna obra. por las cir- 
cunstancias que fueren, se 
prohibiera su  difusión, no 
habna problema en conservarla 
aparte hasta el momento en que 
se levantar a la prohibición de 
ser utilizada por los usuarios, 
como ya ha ocurrido en varias 
ocasiones. 
En el caso de que intervengan 
varios responsables en la reali- 
zación de una obra, será el 
impresor o productor de la 
parte principal quien tendrá la 
obligación de constituir el Depó- 
sito Legal, sin que esta exima 
de la responsabilidad subsidia- 
ria a los impresores o producto- 
res de las partes secundarias o 
accesorias. así como a los edito- 
res de las obras realizadas. 
La responsabilidad el incumpli- 
miento de la ley debe alcanzar 
no sólo a impresores, editores. 
productores o distribuidores. 
cuando infrinjan las normas 
legales, sino también a los libre- 
ros, que vendan impresos 
carentes del numero de Depósi- 
to Legal o de la autorización 

correspondiente en el caso de 
las obras importadas. 

4. De la solicitud y 
asignación del núme- 
ro de Depósito Legal 
La solicitud y asignación del 
número de Depósito Legal para 
las obras impresas o producida 
en España, debe efectuarse en 
las oficinas que las Comunida- 
des Autónomas designen. pues- 
to que a ellas corresponde la 
gestión de este servicio. El 
número debe estar constituido 
por los elementos señalados en 
el artículo 14 del Reglamento de 
20 de febrero de 1973 con las 
especificaciones correspondien- 
tes al actual método de control 
y teniendo en cuenta lo deter- 
minado en el artículo 21 del 
citado Reglamento en cuanto se 
refiere a la previa asignación del 
ISBN (International Standard 
Book Number). y artículo 4O.2 
del Decreto 2984/1972, de 2 de 
noviembre, con lo que se consi- 
gue un doble control, máxime 
cuando de común acuerdo, la 
Agencia Española del lSBN y la 
Biblioteca Nacional establecieran 
las bases de una mutua infor- 
mación, como ya se hizo duran- 
te un corto periodo de tiempo 
entre el INLE y el IBH. con 
buenos resultados. aunque 
posteriormente por determina- 
das circunstancias, dejó de 
cumplirse el acuerdo concerta- 
do. Aparte de ese doble control 
aludido. tuvo la ventaja de que 
los editores dieran a conocer el 
verdadero nombre de los auto- 
res, cuando éstos firmaban sus  
obras con seudónimo. 
El ISSN (International Stardard 
Serials Number) se estableció en 
1978. previo acuerdo firmado 
por mí en representación de 
España, con el Centro Interna- 
cional de Datos sobre Publica- 
ciones Seriadas. para la identifi- 
cación de las revistas de interés 
científico. técnico y humanistico. 
La asignación de este número 
internacional es de importancia 
capital en el momento en que 
se desarrollan sistemas automa- 
tizados en las bibliotecas y en 
los centros de documentación, 
asi como en las editoriales y 
librerías. El ISSN es compatible 



con el sistema regulado en 
materia de Depósito Legal, por 
ser un elemento de identifica- 
ción bibliográfica, aplicable sólo 
a publicaciones en serie y pos- 
terior a la aparición del primer 
número de la serie, para cali- 
ficar su posible convivencia. 
El Depósito Legal debe seguir 
siendo gratuito y se facilitarán a 
los depositantes los impresos 
necesarios para cumplir este 
requisito y el de la posterior 
entrega de los ejemplares suje- 
tos al Depósito Legal. 

5. De la constitución 
del Depósito Legal 
En número de ejemplares nece- 
sarios para constituir el Depósi- 
to Legal, según los casos. 
podría ser el siguiente: 
a) Cinco ejemplares de las obras 

impresas sujetas al ISBN. 
b) Cuatro ejemplares de las 

obras impresas no sujetas al 
ISBN. 

c) Tres ejemplares de las estam- 
pas o grabados. considerados 
originales. 

e) Dos ejemplares de las obras 
de autor español impresas en 
el extranjero. pero importadas 
a nuestro país en las condi- 
ciones señaladas anterior- 
mente. 

f) Dos ejemplares de cualquiera 
de los materiales audiovisua- 
les producidos en el extranje- 
ro por productor español, 
pero importados a nuestro 
país asimismo en las condi- 
ciones especificadas anterior- 
mente. 

g) Dos ejemplares de los regis- 
tros en soporte magnético o 
electrónico no mencionados 
en los apartados anteriores. 

h) Un ejemplar de las obras 
impresas en el sistema Brai- 
iie . 

i) Un ejemplar de las películas 
cinematográñcas. 

Las obras impresas de excepcio- 
nal valor económico por razón 
de su rareza o de su presenta- 
ción podrán ser objeto de Depó- 
sito Legal en sólo dos ejempla- 
res. de acuerdo con lo dispuesto 
en los Reales Decretos de tras- 
paso de competencias a las 
Comunidades Autónomas. 
Conviene mantener este criterio 
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en cuanto al número de ejem- 
plares exigidos. a fin de cubrir 
las más elementales necesidades 
que la experiencia ha aconseja- 
do para un mejor disfmte del 
beneficio que otorga el Depósito 
Legal. 
Los ejemplares de las obras 
impresas en España y deposita- 
das serán por cuenta del impresor 
o editor, previo acuerdo entre 
ellos, mientras que el resto de los 
materiales entregados lo serán 
por cuenta del productor o editor. 
según los casos. excepto los guio- 
nes cinematográflcos. de radio y 
de televisión que lo serán por 

cuenta del autor. Es indispensa- 
ble que la entrega de todos los 
ejemplares se hagan de forma 
centralizada en las oficinas de las 
Comunidades Autónomas encar- 
gadas de recoger el material, que 
son. junto a la Biblioteca 
Nacional, el sujeto pasivo del 
Depósito Legal. 

6. Del destino de las 
obras ingresadas por 
Depósito Legal 
Desde el año 1958 al 1972. 
ambos inclusive, el número de 
impresos exigido era de tres, de 
los cuales dos pasaban a la 
Biblioteca Nacional y el tercero 
quedaba en la Biblioteca Pública 
donde se efectuaba el depósito. 
excepto en Madrid. donde este 
tercer ejemplar pasaba al Servicio 
Nacional de Lectura, si se trataba 
de libros. y a las Bibiiotecas Popu- 

lares. si se trataba de pubiicado- 
nes periódicas. 
Pero. a finales de 1972. cuando 
propusimos Eduardo Nolla y yo la 
numeración ISBN a los libros 
españoles, y se aprobó por Decre- 
to de la Residencia del Gobierno 
de 2 de noviembre de dicho año, 
cuya aplicación. conjuntamente 
cob la de la Orden ministerial de 
30 de octubre de 197 1, dejé plas- 
mada en el Reglamento de 20 de 
febrero de 1973. pensé que habría 
que ayudar a otras bibliotecas 
carentes de los necesarios recur- 
sos económicos y humanos, por 
cuyo motivo fue aceptada mi pro- 
puesta de que se ampliase a cinco 
el número de ejemplares de obras 
impresas sujetas a la citada 
numeración internacional. Y así 
se logró el incremento, ya mencio- 
nado. de los fondos bibliográficos 
de una gran variedad de bibliote- 
cas de toda clase, como aparece 
reflejado en las Memorias anuales 
del desaparecido Instituto Biblio- 
gráfico Hispánico. 
Esto ha venido a favorecer a las 
Comunidades Autónomas que, 
desde que se les transfirieron 
las competencias en materia de 
Cultura, se han visto beneficia- 
das sin tener que modificar la 
legislación. con la posibilidad de 
constituir y acrecentar bibliote- 
cas regionales y locales. lo que 
supone una enorme ventaja 
para los investigadores de esos 
territorios. 
En resumen, a mi juicio, la dis- 
tribución que podría hacerse de 
los ejemplares de las obras 
depositadas, sena la siguiente: 
a) De los cinco ejemplares de 
una obra que se depositen. 
serán remitidos tres a la Bibiio- 
teca Nacional; uno, a la Biblio- 
teca de la Comunidad Autóno- 
ma respectiva y el quinto se 
incorporará a la Biblioteca 
Pública Provincial o de la locaii- 
dad donde se efectúe el depósi- 
to. 
b) De aquellas obras que se 
depositen cuatro ejemplares. dos 
se remitirán a la Biblioteca 
Nacional; uno. a la Biblioteca 
de la Comunidad Autónoma res- 
pectiva, y el otro pasará a la 
Biblioteca Pública Provincial o 
de la locaiidad donde se efectúe 
el depósito. 
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c) De las obras que se entre- 
guen dos ejemplares. estos se 
remitirán a la Biblioteca 
Nacional. del mismo modo que 
cuando se deposite un ejemplar. 
excepto en el caso de las pelí- 
culas cinematográficas. que 

,serán depositadas en la Filrnote- 
ca Nacional. 
De las obras recibidas en la 
Biblioteca Nacional en el ejemplar 
triplicado. uno de éstos podna 
destinarse al canje con bibliotecas 
extranjeras o bien al préstamo. 
Los gastos de transporte estarán 
a cargo de los centras deposita- 
rios. En el caso de las Comunida- 
des Autónomas. cuando éstas 
reciban el material procedente de 
la localidad donde se haga el 
depósito. Y en el transporte del 
material a la Biblioteca Nacional. 
ésta será quien responda de los 
gastos de transporte. del mismo 
modo que la Filmoteca Nacional 
responderá de los de las películas 
cinematográficas. 

7. Del Depósito Legal 
y del derecho de 
autor 
El Depósito Legal no constituirá 
una condición para la protec- 
ción de los derechos de autor. 
Pero. para la inscripción de una 
obra en el Registro de la Propie- 
dad Intelectual. sena requisito 
indispensable que se hubiese 
efectuado el depósito reglamen- 
tario o se justificase la exención 
del requisito del Depósito Legal. 

8. De la inspección 
La inspección del Depósito Legal 
corresponde a las Comunidades 
Autónomas en su  respectiva 
demarcación. sin perjuicio de la 
alta inspección que incumbe a 
la Bibiioteca Nacional. 

9. De los expedientes 
y sanciones 
Hay negligentes y morosos en el 
cumplimiento de la obligatoriedad 
del Depósito Legal. Normalmente 
son escasos. Pero. para evitar esa 
circunstancia. es preciso abrir un 
expediente y ello puede acarrear 
la sanción, que consistirá en una 
multa no punitiva. sino meramen- 
te administrativa. pues, no obs- 
tante el aspecto tuitivo del Depó- 
sito Legal. éste no constituye un 

hecho que dé apariencia de domi- 
nio, porque el acto que realiza el 
depositante es un hecho no púbii- 
co. Aquí no se dan las condiciones 
objetivas que han determinado la 
concesión de la protección jundi- 
ca a la posesión. sino en todo caso 
el cumplimiento de un trámite 
administrativo. 
Esa multa debe ser equivalente al 
quintuplo. cuádruplo o doble del 
valor en venta de la obra. sin que, 
en ningún caso, sea inferior a 
cinco mil pesetas. sin perjuicio de 
la responsabilidad penal si a ello 
hubiera lugar. en el caso de que 
hubiese mala fe por parte del res- 
ponsable. pudiéndose. cuando 
haya reincidencia. elevar la cuan- 
tia de la sanción en una propor- 
ción normal a la gravedad de la 
falta. 
En ningún caso. la imposición 
de sanciones eximirá del cum- 
plimiento de obligación del 
Depósito Legal. 
La propuesta de sanción corres- 
ponderá a la Biblioteca Nacional 
por si y a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Procedi- 
miento Administrativo. pudién- 
dose interponer contra las san- 
ciones los recursos administrati- 
vos establecidos en la legisla- 
ción vigente. El importe de las 
multas quedaría íntegro a bene- 
ficio de las respectivas Comuni- 
dades Autónoma. 
Creo que con la aprobación de 
una normativa que recoja los 
antedichos aspectos fundamen- 
tales y la posterior aplicación de 
la misma mediante el corres- 
pondiente reglamento que deta- 
lle tanto la organización admi- 
nistrativa como el funciona- 
miento del servicio. relacionando 
los distintos organismos afecta- 
dos y también la especificación 
de modelos de formularios 
requeridos para efectuar el 
depósito y el sistema de control 
que se  exijan para tener. el 
mayor numero de datos relati- 
vos a las normas aplicables, se 
podrá lograr la eficacia necesa- 
ria para el mejor cumplimiento 
de una obligación que tan bue- 
nos frutos viene dando. 

Vicente Ynchu  Muiioz, fue Dlrector 
del Instituto BibllogrdRco Hispdnico 
desde 1970 hasta 1985. 
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La biblioteca escolar 

nternet e s  una reina de ori- 
gen más bien siniestro (su 
protocolo de comunicaciones 
fue desarrollado por el 

Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos para crear una 
red que fuera inmune a un ata- 
que nuclear) que ha conseguido 
seducir a una parte del planeta. 
Salvo raras ocasiones se comu- 
nica en inglés y sus diseñado- 
res y sastres confeccionan día y 
noche nuevos trajes que la 
harán más seductora aún, más 
accesible. 
Internet ha sido descrita tarn- 
bién (entre las innumerables 
metáforas utilizadas) como un 
inmenso océano, con sus peces 
grandes y chicos, sus  algas y 
s u s  restos de naufragios y, 
como no, sus tesoros. Pero lo 
fabuloso de esta inmensa masa 
acuática e s  que sus  recursos 
son inextinguibles. Si una 
buena mañana encuentras y 
sacas a la superficie una perla, 
esa misma perla habrá podido 
ser encontrada y recuperada 
por otros muchos antes y des- 
pués que tu. 
En ese bazar. de callejones 
laberinticos y entrelazados, 
entras por un lado y probable- 
mente sales por otro, y en el 
paseo encuentras mucha quin- 
calla. has  sido agasajado con 
aromáticos tes y otras hierbas 
que te retendrán un rato obser- 
vando mercancías que hasta ese 
momento nunca hubieras pen- 
sado que te interesaban y, con- 
tando con un guía. llegarás a 
fastuosas bibliotecas o a miles 
de clubes donde personas se  
reúnen para debatir e informar- 
se sobre los temas que les inte- 

Internet 

resan. En Intemet hay de todo. 
incluso hasta lugares y clubes 
donde se  debate la biblioteca 
escolar de hoy. 

En España, como 
Penelope 
Las personas interesadas en 
España por la biblioteca escolar 
se ven, desde la lejana época de 
la 11 República, tejiendo como 
Penélope un paño que las admi- 
nistraciones educativas (tanto 
central como autonómicas) se  
empefian en destejer, en conver- 
tir lo ya tejido en originaria 
madeja. Y vuelta a comenzar 
con tibios discursos sobre lo 
importante de las bibliotecas 
escolares y, hasta con tono sen- 
siblero y lacrimógeno, de lo 
bonito que es un libro en las 
manitas de un niño. de una 
niña. Y vuelta a clamar que 
bibliotecas no tendremos, pero 
que fabricando libros muy pocos 
nos ganan. Y el tiempo pasa y 
la tantas veces rehecha madeja 
sigue en la canastilla. Y pasa el 
tiempo y la distancia que nos 
separa de otras realidades 
bibliotecarias. de otros países. 
se agranda. Porque nuevas rea- 
iidades surgen e iníluyen cons- 
tantemente en el ámbito educa- 
tivo. Así. el acceso autónomo a 
la información y. especialmente. 
el aprendkaje a ese acceso, es 
muy distinto hoy al de hace. 
por ejemplo. quince años. Y otro 
tanto podríamos decir del desa- 
rrollo de habilidades de infor- 
mación entre los estudiantes. 
Por eso creemos que l a s  direc- 
ciones de Internet que Paulette 
Bernhard presenta en las 
siguientes páginas tienen s u  

provecho para los interesados 
por la biblioteca escolar en 
España. Más allá del carácter 
exótico de poder acceder al 
debate sobre la biblioteca esco- 
lar en Australia. por ejemplo, es 
el de acceder a los nuevos retos 
y desafíos a los que se ve 
enfrentada la biblioteca escolar 
(al igual que cualquier otro tipo 
de biblioteca). La biblioteca 
escolar no tiene una identidad 
estática ni su entorno es siem- 
pre el mismo. Sus objetivos y 
herramientas evolucionan. Meter 
la cabeza en otros debates (bas- 
tante más ricos que a los que 
nos tienen acostumbrados las 
administraciones educativas 
españolas) puede suscitar 
repensar nuevas estrategias 
para su  desarrollo en España, 
conocer y experimentar otras 
herramientas que. transforma- 
das. puedan servir a nuestras 
necesidades; en fin, aportamos 
nuevos elementos para plantear 
nuestra acción. 

Listas de discusión y 
Web 
Las direcciones presentadas en 
las siguientes páginas correspon- 
den, en su  mayor parte. a listas 
de discusión también llamadas 
conferencias electrónicas o tertu- 
lias o listas de correo electrónico o 
listas de distribución. Utilizando 
el correo electrónico podemos 
comunicamos, al precio de una 
llamada telefónica local, con cen- 
tenares de personas que. por lo 
general. no conocemos ni conoce- 
remos, pero que poseen un mismo 
interés común con nosotros. Las 
listas se organizan por temas (las 
hay para todos los gustos) y casi 
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siempre son gratuitas. Para sus- 
cribirse a las listas basta con 
seguir los pasos que en cada 
dirección presentamos. Las listas 
suelen ser utilizadas para inter- 
cambiar información y opiniones, 
experiencias. realizar consultas 
de todo tipo, estar informado de 
las últimas novedades bibliográfi- 
cas, de las reuniones y congresos 

próximos (y cada vez más fre- 
cuentemente acceder a las ponen- 
cias y comunicaciones que allí se 
presentan), etcétera. 
A su vez. la Web [forma abreviada 
de referirse a la World Wide Web o 
telaraña mundial), considerada la 
segunda gran revolución de la 
red, permite manejar al usuario 
páginas con enlaces hipertexto 

que le comunican a otras. en bús- 
queda de la información requeri- 
da. Inmensos tablones de anun- 
cios mundiales abiertos, anárqui- 
cos, ilimitados. sin jerarquías. 
Donde saber una dirección de 
búsqueda [como las que presenta- 
mos adelante) es pillar una buena 
ola y deslizarse. 

RAMÓN SALABERR~A 

PARA DOCUMENTALISTAS Y BIBLIOTECARIOS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

PRINCIPALES LISTAS DE DISCUSION SOBRE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

PAULElTE BERNHARD* 

ATLC Forum (CanadBi) 
Association for Teacher Librarianship in Canada 

&dirección del servidor: maiiserv@carnosun.bc.ca 
- dejar vacía la linea de subject 
- mensaje a enviar: SUBSCRiBE ATLC (quitar 

vuestra dirección del espacio destinado a men- 
saje en el caso de que la tengais ya de manera 
automática) 

- enviar el mensaje 
- se recibe una respuesta de bienvenida más 

informaciones e instrucciones principales [para 
guardar) 

&dirección para enviar los mensajes a los miem- 
bros de la lista: 
atlcforum@carnosun.bc.ca 

Responsable: Angela Thacker: 
angela-thacker@mindlink.bc.ca 

BIGSiX (Jbtadoa Unidos) 
Lista centrada en el desarrollo del dominio de las 
habilidades de información (BfgSix information 
sküls) en primaria y secundaria. 

&dirección del servidor: listserv@listserv.syr.edu 
- dejar vacía la Iínea de subject 
- mensaje a enviar: subscribe BigSix nombre 

apellido 
- enviar el mensaje. 

&dirección para enviar los mensajes a los miem- 
bros de la lista: 
bigsix@listserv.syr.edu 

B Web, dirección de la URL: 
http: / /edweb.sdsu.edu/edfirst/bigsix/bigsix.html 

Responsables: Mike Eisenberg (mike@erícir.syr.edu) 
y Bob Berkowitz. 

NOTA: Pueden recibirse hasta 175 mensajes al dial 
Existe la posibilidad de recibir los mensajes agrupa- 
dos. Para ello enviar a la dirección: 
LISTSERV@LIST SERV.SYR.EDU la orden [en el men- 
saje, y no en la Iínea de subject) SET BigSix DIGEST 

PARADA TEMPORAL 
enviar la orden SET BigSix NOMAiL (y. a su vez. 
para finalizar este procedimiento. enviar la orden 
SET BigSix MAIL). 

CDIDOC (Francia) 
Lista en lengua francesa dirigida a los documenta- 
listas de los centros de enseñanza secundaria. 

@dirección del servidor: listserv@univ-rennes l .  fr 
- en la linea de subject escribir: subscribe cdidoc-fr 
- no poner nada en el mensaje [quitar vuestra direc- 

ción del espacio destinado a mensaje en el caso de 
que la tengais ya de manera automatica) 

- a los recién llegados, a los nuevos suscriptores, 
se les invita a que se presenten una vez envia- 
do su primer mensaje 

- se recibe una respuesta de bienvenida más 
informaciones e instrucciones principales (para 
guardar) 

&dirección para enviar los mensajes a los miem- 
bros de la lista: 
cdidoc-fr@univ-remes 1 .fr 
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Moderadores: Marie-Hélene Pillon y Claude Hellot 
del Centre Régional de Documentation Pedagogique 
de Bretagne (Moderateur.cdidoc-fr@univ-rennes 1 .frl. 

NOTA: También es posible suscribirse contactando 
con el servidor de la universidad de Rennes, en la 
dirección http://www.univ-rennes 1 .fr. y rellenando 
el formulario en línea que allí se encuentra. 

IASGLiNK (Internacional) 
lnternational Association of School Librarianship 
( M L )  

&dirección del s e ~ d o r :  majordomo63rhi.hi.i~ 
dejar vacía la linea de suhjecl 
mensaje a enviar: subscribe iasl-link y vuestra 
dirección electrónica (quitar vuestra dirección 
del espacio destinado a mensaje en el caso de 
que la tengais ya de manera automática) 
enviar el mensaje 
se recibe un mensaje de bienvenida más infor- 
maciones e instrucciones principales (para guar- 
dar) 

- dejar vacía la línea de subject 
- mensaje a enviar: subscribe Im-net Nombre 

Apellido (quitar vuestra dirección del espacio 
destinado a mensaje en el caso de que la ten- 
gais ya de manera automática) 

- enviar el mensaje 
- se obtiene una respuesta que pide un mensaje de 

confirmación (OK) de vuelta 
- enviar el OK por medio de un reply 
- se recibe un mensaje de bienvenida más infor- 

maciones e instrucciones principales (para guar- 
dar) 

rndireccion para enviar mensajes a los miembros de 
la lista: 
LM-N ET@LISTSERV.SYFLEDU 

Responsables: Mike Eisenberg (mikeQericir.syr.edu) y 
Peter Milbury (pmilbur@eis.calstate.edu) 

NOTA: ipueden recibirse hasta 75 mensajes al día! 
Existe una posibilidad para recibir una veintena 
de mensajes agrupados). Para ello. enviar a la 
dirección LISTSERV@LISTSERV.SY'R.EDU la orden 
(en el cuerpo del mensaje y no en la línea de sub- 

&dirección para enviar mensajes a los miembros ject) SET CM-NET DICE&'-- 
de la lista: 
iasl-link@rhi.hi.is PARADA TEMPORAL: para suspender temporalmente 

la subscripción a la lista: SET LM-NET NOMAIL. 
Responsable: Anne Clyde (anne@rhi.hi.is). Para acabar con este procedimiento, enviar la orden 

SET LM-NET MAiL 

Infolit-Auet (Australia) 
National Listserv for Information Literacy Collabo- 
ration for Primary, Secondary and Tertiary Educa- NETTRADi (Estados Unidos) 

tion Sectors. Internet/BITNET Network Trainers 

&dirección del servidor: 
InfoLitAust-request@listserv.csu.edu.au 
- en la linea de subject escribir: subscribe 
- dejar el mensaje vacío (quitar vuestra dirección 

del espacio destinado a mensaje en el caso de 
que la tengais ya de manera automática) 

- se recibe un mensaje de bienvenida más infor- 
maciones e instrucciones principales (para guar- 
dar) 

- a los recién llegados, a los nuevos suscriptores, 
se les invita a que se presenten una vez enviado 
su  primer mensaje 

&dirección para enviar mensajes a los miembros 
de la lista: 
InfoLit~Aust@listserv.csu.edu.au 

Administración: Lyn Hay (lhay@csu.edu.au) e Irene 
Doskatsch (Irene.Doskatsch@unisa.edu.au) 

LM-NET (Estados Unidos) 
School Library Media and Network Communlcations 

&dirección del servidor: 
LlSTSERV@LISTSERVSYR.EDU 

&)dirección del servidor: 
LISTSERV@UBVM.CC.BUFFALO.EDU 
- dejar vacía la línea de subject 
- mensaje a enviar: SUBSCRIBE NETIRAIN apellido 

nombre (quitar vuestra dirección del espacio desti- 
nado a mensaje en el caso de que la tengais ya de 
manera automática) 

- enviar el mensaje 
- se recibe un mensaje de bienvenida más infor- 

maciones e instrucciones principales (para guar- 
dar) 

 dirección para enviar mensajes a los miembros 
de la lista: 
NETiRUN@UBVM.CC.BUFFALO.EDU 

Moderador: Jim Milles 
(MILLESJG@SLUVCA.SLU. EDU) 

OZTL-NET (Australla) 
The Australian teacher 1ibrarians'Iístserv 

SJdirección del servidor: 
OZTLNET-request@lislserv.csu.edu.au 
- en la linea de subject escribir: subscribe 
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- no poner nada en el mensaje (y quitar vuestra 
dirección del espacio destinado a mensaje en el 
caso de que la tengais ya de manera automati- 
cal 

- se recibe un mensaje de bienvenida más infor- 
maciones e instrucciones principales (para 
guardar) 

- a los recién liegados. a los nuevos subscripto- 
res. se les invita a que se presenten una vez 
enviado su primer mensaje 

@dirección para enviar mensajes a los miembros de 
la lista: OZIZ_NET@llstserv.csu.edu.au 

Administración: Lyn Hay (ihay@csu.edu.au) y Ken 
Dillon (kdilion@csu.edu.au) 

@ESEA ENCONTRAR OTRAS LiSTAS? 
Acuda a los siguientes Webs: 

C O L A  

School Librarianship Listservs: a h t  created for 
IASL by Anne Cllde (Australia) 

R http://www.lsoft.com/lists/listref.html 
CataList. the official catalog of LISTSERV lists 
(12.860 pubiic lists out of 58.567 LlSTSERV lists): 
es un repertorio de listas de discusión en todos 
los ámbitos. Permite encontrar una lista particular 
al igual que listas existentes sobre cualquier tema. 

Vuiktte lkmhud es profesora responsable del Afea de Blbliote- 
wnomla Escolar en la Escuela de Biblloteconomla y Ciencias de la 
Infamación de la Universidad de Montreal. 

Paulette Bernhard 
kcole de bibliothhnornie et des sciences de I'information 
Universitib de Montrbal, C.P. 61 28. succursale Centre-ville 

Montreal (Quebec), Canada, 
H3C 3J7 

Tel: (514) 343-5600 - F a :  (514) 343-5753 
bernh@ere.urnontreal.ca 

httpJnomade.ERE.UMontreal.CA/-bernh 

El sitio CHERCHER POUR TROüVER! o c6mo aprender 8 bacrcu para encontrar 

URL: http://tornade.ERE.UMontreal.CA/-bernh/secondai/index.hM 

Este sitio Web se dirige a los educadores y alumnos de las escuelas secundarias de lengua francesa. Se 
divide en dos partes: el espacio de los educadores y el espacio de los alumnos. 
La primera parte pretende introducir a los educadores (enseñantes y bibliotecarios/documentalistas) en 
la noción de "cultura de la información" y suministrarles herramientas y ejemplos para la elaboración de 
proyectos de búsqueda de información integrados a los objetivos de los programas de 
estudios. En ella se encuentran textos y puntos activos referidos a los siguientes temas: 
- la formación en el "dominio de la información". 
- la colaboración entre enseñantes y especialistas de la información en la elaboración de proyectos. con 

pistas y ejemplos. 
- los modelos teóricos del proceso de búsqueda de la información. 
- numerosos recursos sobre: las distintas formaciones existentes, asociaciones, listas de discusi6n. 

publicaciones periódicas, recursos documentales, recursos pedagógicos y recursos técnicos. 

La segunda parte se dirige directamente a los alumnos y pretende guiar en un trabajo de investigación: 
- presentando un itinerario en seis etapas, con numerosos ejemplos concretos para cada etapa y sus 

fases. 
- explicando que la información puede encontrarse en diversos tipos de soportes y cómo hacer una bús- 

queda de información en una biblioteca o centro de documentación. así como en Internet. 
- dando pistas sobre la manera de comunicar la información (redactar un trabajo de investigaci6n. pre- 

sentar un informe). 

En abril de 1997, el sitio "CHERCHER POUR TROUVERi" agrupaba a casi 150 páginas Web. englobando 
numerosos enlaces hipertextuaies hacia otros recursos en francés (casi dos tercios del total) e inglés. 

Este sitio ha sido elaborado por Héléne Guertin a lo largo del otoño de 1996 en la Escuela de biblioteco- 
nomia y ciencias de la información de la Universidad de Montreai. bajo la dirección de Paulette Bern- 
hard. El proceso en seis etapas del espacio de los alumnos se ha basado en el documento La recherche 
d'infonnation a I'École secondaire: un projet de recherche d'information en six etapes (La búsqueda de 
información en la escuela secundaria: un proyecto de búsqueda de informacion en seis etapas) cuya 
coordinación fue llevada a cabo por Yves Leveffle. de la Dirección de recursos didácticos del Ministerio de 
Educación de Quebec. 
El sitio continúa desarroiIándose y actuaüzándose por un equipo de espedallstas de diversos ámbitos. 
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- 
SCHOOL - LlBRARlAN - WEB PAGES - 

h t t p : / / v o m b e t . d . c h i c o . k l 2 . ~ ~ . 1 ~ / - ~ / U b . h t m l  
Colección de páginas web creadas o mantenidas por 
bibliotecarios escolares. sobre todo de Estados Unidos. 
Incluye un directorio de bibliotecas escolares presentes 
en Intemet. con los nombres de las personas que man- 
tienen los webs. Además cuenta con enlaces a páginas 
personales de bibliotecarios escolares. así como recursos 
para los profesionales de este Upo de bibliotecas. aso- 
ciaciones profesionales, manuales para crear páginas 
web, etcétera. El único problema es que está muy cen- 
trado en el imbito estadounidense. 

Dhvh ) .o .d.* -4***.l i> ir. y l r , n t , . m i  -- 

P t t c r  Mllbur~'. 
Sehool U b n d i a  Wtb Pager 

- - . w L < u p I .  

http://viaa.ilcm.w/BUCM/byd/o5.htm 
Directorio de recursos sobre materias relativas a las 
bibliotecas y la documentación en general elaborado por 
la biblioteca de la Escuela de Biblioteconomía y Docu- 
mentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde aquí se puede acceder a otras guías y recopilacio- 
nes similares. bases de datos, catálogos de bibliotecas. 
servidores especializados en Biblioteconomía y Docu- 
mentación. bibliotecas digitales (textos completos). revis- 
tas electrónicas, literatura gris, asociaciones profesiona- 
les, centros de enseñanza. listas de discusión, softwares. 
editoriales y librerias, etcétera. No aporta comentarios ni 
descripciones y. aunque no realiza una recopilación 
exhaustiva, si es una de las guias de recursos especiali- 
zadas más completas de entre las que se hacen en Espa- 
iia. 

- 
BUBL LINK: ~ibraries ot  ~etw-or- 
ked Knowledge - --- - - .- 
http://bUbl.ac.ai;m/ 
BUBL es un proyecto de la Universidad de Strathclyde en 
Escocia consistente en recopilar recursos disponibles en 
Intemet para apoyar a la investigación y la docencia. Lo 
cierto es que BUBL se ha constituido en un lugar de obii- 
gada consulta. especialmente útil para bibliotecas. Las 
consultas pueden efectuarse directamente a través del 
motor de búsqueda interno que contiene el servidor. 
aunque quizá es más útil el catálogo sistemático de 
recursos. organizado a partír de la Clasificación Decimal 
Dewey, desde el que página a pagina se van delimitando 
las materias hasta encontrar la información deseada. No 
abundan en BUBL los recursos hispanos, aunque hay 

que esperar que esto cambie en breve. Sin duda. un sitio 
para figurar entre los favoritos de nuestro buscador. 

- 

SCHOOL LIBRARIES-ON-THE WEBC 
A DIRECTORY 

- - - - - - 

http://aaw.wiccnet.com/-bertlaad/libs.html 
Relación de bibliotecas escolares de todo el mundo elabo- 
rada por el grupo K12. que trabaja en Estados Unidos 
para el desarrollo de las bibliotecas y los centros de recur- 
sos en la enseñanza primaria y secundaria. En este direc- 
torio se agrupan bibliotecas escolares de 15 paises. entre 
los que no se encuentra España. En cada país se dividen 
por regiones o estados. indicando la localidad donde se 
ubica la biblioteca. Únicamente se ofrecen los enlaces, sin 
ningún tipo de descripción o información acerca de las 
mismas. Desde esta misma página se accede a otras, 
entre las que destaca una selección de recursos electróni- 
cos accesibles vía Intemet de utiiidad para bibliotecarios. 

http://m.aber.ac.tiL/-tpW/e/ 
PlCK reúne recursos de calidad de todo tipo relativos a 
cualquier campo de la Biblioteconomía y la Documenta- 
ción. Es la guía de documentos especializados más com- 
pleta que se puede encontrar en lntemet acerca de temas 
relativos a la información. Desde aquí se puede acceder a 
OPACs de bibliotecas de todo el mundo, a bibliotecas 
nacionales. recursos para servicios técnicos (cataloga- 
ción, clasificación, adquisiciones. etcétera). organizacio- 
nes bibliotecarias. publicaciones electrónicas. etcétera. 
Presenta la posibilidad de realizar una búsqueda en el 
directorio a partir de la Clasificación Decimal Dewey. Sin 
duda, el directorio más completo de cuantos recopilan 
documentos web sobre bibliotecas y documentación. 

http://&,pace.6iatpip.eom/tm/qtll~e/~~W/emIlb.html 
Completa relación de bibliotecas públicas europeas. En 
estas páginas se pueden localizar bibliotecas de uso 
público de una treintena de países de todo el continente 
europeo. Además de este tipo de bibliotecas facilita enla- 
ces a los recursos bibliotecarios más importantes de 
cada nación: bibliotecas nacionales. redes bibliotecarias. 
asociaciones profesionales. etcétera. Indica mediante 
símbolos si el servidor se puede consultar en inglés o si 
la titularidad de la biblioteca es púbiica. Se actuaiiza con 
frecuencia, lo que le convierte en una herramienta muy 
útil para localizar centros bibliotecarios de esta tipología. 

Selección y mentarios de José Antonlo Medo V- 
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Libros recomendados 
LA SORPREN- 
DENTE GALLINA 
PARLANTE 

-- 

Dick Kíng-Smith.- Barcelona: 
Edebe, 1996.- 166 p.: [il.J.- 
(Tucán; 89) 
l. Kinq-Smith, Dick 

Abigd, que vive en la granja 
junto a sus padres y dos her- 
manos, visita un dia una tien- 
da de animales. Muy impresio- 
nada por la habilidad de un 
loro que habla. quiere comprar- 
lo. Pero el precio es muy eleva- 
do, asi que sus padres le dicen 
que deberá conformarse con 
enseñar a hablar a una gallina. 
Abigail lo toma en serio y elige 
un ejemplar de una nueva 
nidada de polluelos. Le llama 
Gallinita Bonita y emprende. 
con infinita paciencia. sus lec- 
ciones. Tras meses de aprendi- 
zaje, la gallina, por fin, logra 
decir algunas frases ante el 
asombro de todos. Entonces 
comienzan los problemas para 
la familia, que desea guardar el 
secreto para proteger al ave de 
los ladrones. 
Dick King-Smith fue granjero 
durante unos años, lo que se 
nota en sus relatos de anima- 
les. y éste no iba a ser menos. 
Un argumento imaginativo. 
una trama bien construida y 
mucho humor hacen que esta 
historia. en la que destaca la 
relación cordial. cariñosa y 
solidaria entre los miembros de 
la familia resulte muy amena y 
atractiva. 
Apartirde9arim. 

M SORPRENDENTE 
GALLINA PARLANTE 

DONDE CREES 
OUE VAS Y 
QUIÉN TE CREES 
a U E  ERES 
Enjamin prado.- Madrid: 
anaya, 1996.- 124 p.- (Espacio 
Abierto; 45) 
l. Prado. Benjamln 

"La verdad es que empezaba a 
perderme. de manera que 
supongo que a ustedes tal vez 
les pasa lo mismo. Veamos: 
estaba leyendo un libro Uama- 
do Wnde crees que vas y quién 
te crees que eres, escrito por 
alguien llamado Stevenson 
pero que no era Robert Louis 
Stevenson. alguien que se diri- 
gía todo el tiempo a mi para 
contarme la historia de cómo 
estaba leyendo un libro escrito 
por Alberto Turpín titulado La 
puerta de las tres cerraduras, 
donde Alberto Turpín le habla- 
ba a d. Y al final de todo eso 
parecía haber un terrible secre- 
to que Alberto Turpín estaba a 
punto de contarle a Stevenson 
y que Stevenson estaba a 
punto de contarme a mi. 
Bueno. no me dirán que no era 
un buen rompecabezas". La 
verdad, no hemos encontrado 
una manera mejor de resumir 
el argumento que la que propo- 
ne el mismo autor de este libro 
sobre libros y sobre grandes 
autores en el que el protagonis- 
ta-lector debe hacer h n t e  a un 
grave desafio que salvará el 
buen nombre de los narradores 
A partir de 14 arios. 

LOUIÉN QUIERE 
UN RINOCERON 
TE BARATO? 

.- 

Shel Silversteh- Barcelona: 
Lumen. 1996.- 27 h.: il. 
l. Siiverstein. Shel 

Un pequeño propietario pone 
a la venta su rinoceronte. De 
modo que tiene que pregonar 
sus virtudes, que son 
muchas. Por ejemplo, es 
estupendo para rascarte la 
espalda. o hacer de lámpara: 
se le da muy bien jugar al 
escondite. a la comba. o 
hacer de pirata sanguinario y 
es muy voluntarioso ayudan- 
do a la abuela a hacer 
donuts y muy convincente 
cuando quieres conseguir que 
tu padre te dé más dinero el 
fin de semana. Sin embargo, 
como vendedor honrado. debe 
añadir algunos pequeños 
inconvenientes que puede 
causar si lo tienes en casa: a 
menudo no pone cuidado en 
mirar dónde pisa y tampoco 
es muy hábil abriendo puer- 
tas. 
Este compaiiero de Lafcadlo 
resulta tierno, entrañable y 
muy divertido. Es un gran 
amigo muy especial. Un texto 
breve y mucho humor acom- 
pañan a las magníficas flus- 
traciones. dibujos a pluma, 
sin fondo y sin color. pero de 
gran capacidad narrativa que 
gustarán a lectores de todas 
las edades. 

COMO SALIVA 
EN LA ARENA - 
Klaus Kordon - Madrid Alfa- 
guara, 1992. I ' mmp. 1996.- 
276 p 
l. Kordon, Klaus 

Munlivivecon sus padres y her- 
manos en una aldea de la India. 
Al cumplir 13 anos. su padre 
quiere casarla con un hombre 
mayory violento. dequien se dice 
que mató a golpes a su anterior 
esposa. Asustada y rompiendo 
con todo aquello que conoce y 
que le estaba destinado, huye a 
lasmontañas encompañíade su 
amiga Lata para unirsea los ban- 
didosque dirige Meera. la Madre 
de los Lobos. Allí vivirán con 
Kamla. que se convertirá en su 
segunda madre hastaqueelejér- 
cito invade su campamento y 
conducealos bandidosa prision. 
Munli tieneque huir de los solda- 
dos. Cuando llega a Llahabad. la 
ciudad sagrada a orillas del Gan- 
ges. vive muchos meses sin espe- 
ranza. Perode nuevoencontrará 
amigos y personasque la ayuda- 
rán. Como saliva en la arena, .. es 
unamujer sin hombre: pesecal 
La faltade independencia de las 
mujeres indias, su total indefen- 
sión frenteal hombre, esel tema 
deeste libroque nosacerca a las 
costumbres y la forma de vida de 
este gran pais. Pero también 
muestra la solidaridad entre 
mujeres. su espíritu de supera- 
ción y sudeseode lucharcontra 
las injusticiascotidianas. 
A partir de 14 años. 
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Hacia la 
biblioteca ideal 

HISTORIA DE LAFCADIO, EL LEÓN OUE DEVOLWÓ EL DISPARO. Contada 
por tío Shelby 
Shel Silverstein.-Barcelona: Lumen, 1 992.- 53 h.: il. 
l .  Silverstein. Shel 

H 
abía una vez un leon- 
cito llamado Ggrrr- 
ruuuuggggmr o algo 
así. que vivía en la 
selva con otros com- 

pañeros. haciendo las típicas 
cosas que hacen los leones y 
siendo muy feliz. Hasta que un 
día llegan los cazadores y uno de 
ellos pretende pegarle un tiro 
para convertirlo en su alfombra. 
Ambos discuten un rato sobre 
esto y aquello hasta que nuestro 
león se cansa y decide comérselo 
y se lo come. Entonces coge la 
escopeta y entrena durante dias y 
días hasta que consigue conver- 
tirse en el mejor tirador del 
mundo. Cada vez que llegaban 
nuevos cazadores. él devolvía los 
disparos. acababa con todos y se  
quedaba con su munición. Los 
leones eran muy felices. Tenían 
abundante comida Y vivían tran- 

autógrafos. sabe bucear. jugar al 
golf, pintar y patinar. Es decir. se 
convirtió en un hombre muy ele- 
gante. Pero una tarde Lafcadio 
llama a su  amigo el tio Shelby, 
quien le encuentra llorando. para 
pedirle consejo: está harto de 
todo y desea algo nuevo. El dueiio 
del circo le propone ir de caza a la 
selva. Allí se encuentra con un 
viejo león que le recuerda que no 
es un hombre y que su  obligación 
es comerse a los cazadores y 
luego descansar al sol. Pero Laf- 
cadio ya no quiere desayunarse 
un cazador ni tampoco quiere lle- 
var corbatas de seda. No se sien- 
te león. Tampoco se siente como 
un hombre. Ahora es diferente y 
está solo. de modo que se aleja de 
ambos. Tal vez, como "poderoso 
gato" que es. ande buscando "el 

I 1 silencio y el vértigo de las tinie- 
blas". Y el tio Shelby ya no nos 

quilos. Un día llega el dueño de un circo y propone al 
león ir con él a la ciudad y trabajar en su espectácu- 
lo. Así podrá tener trajes. coches, edificios y muchas 
castañas, de modo que acepta y pisa por primera vez 
un ascensor. un hotel. se da el primer baño y. carni- 
no de la peluquería, conoce al tio Shelby. que. como 
todos sabemos. es el que nos está contando la histo- 
ria de Lafcadio. Al principio. el león tiene algunos pro- 
blemas. se come la carta en los restaurantes, se hace 
un traje de castañas en lugar de hacerselo como todo 
el mundo y sube y baja en el ascensor cientos de 
veces. Pero después, el espectáculo de Lafcadio, el 
mejor tirador del mundo. se hace famoso, las gentes 
acuden desde muy lejos para verlo. gana muchísimo 
dinero, tanto que tiene un despacho de oro puro. 
Aprende a andar sobre dos patas, se hace trajes a 
medida. usa camisas de seda. cuellos duros. h a  

puede contar nada más de Lafcadio porq& éste no le 
ha vuelto a escribir ninguna carta. A los lectores de 
esta fábula pacifista. llena de humor y ternura. el 
narrador nos interpela a menudo. y podemos disfru- 
tar de unos dibujos. a menudo caricaturas geniales. 
de gran expresividad y enorme fuerza. 
A nosotros nos resulta cuando menos chocante que 
en tres de los libros reseñados este mes sus protago- 
nistas se encuentren ante un dilema: en el caso de 
Lafcadio el de comer o ser comido: de ser "lobos o cor- 
deros" en Como saliva en la arena; y de pertenecer al 
grupo de los que dan miedo o al de los que están 
asustados en Dónde crees que vas y quién te crees que 
eres. Tal vez menos chocante sea comprobar que para 
los autores de tres titulos tan diferentes la tercera vía 
pueda ser la del conocimiento y el aprendizaje. ¿Y quC 
podemos aiiadir? 
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La digitalización como 
medio para la 

preservación y acceso a 
la información en 

archivos y bibliotecas 
' JULIAN BES& Y JUAN NAVARRO 

INTRODUCCION 
Desde finales de los años ochenta 
se han llevado a cabo numerosos 
proyectos de digitalización de 
documentación, enfocados en su 
mayor parte como proyectos piloto 
y/o de prestigio. en los que se ha 
experimentado la aplicación de las 
Nuevas Tecnologías en el campo de 
los archivos. museos. bibliotecas y 
hemerotecas. El abaratamiento y 
estandarización de los sistemas de 
ordenadores y sus periféricos. y su 
imparable penetración en todos los 
aspectos de la sociedad han contri- 
buido a que estos proyectos dejen 
de ser considerados "piloto o de 
prestigio" para pasar a ser de ser- 
vicio básico, al poder ser aborda- 
dos con presupuestos comparables 
e incluso más reducidos que los 
proyectos de microfilmación. 
La presente contribución pretende 
resaltar los aspectos más significa- 
tivos implicados en la digitaliza- 
ción de documentos. Lógicamente, 
el proceso completo del tratarnien- 
to digital de la documentación 
desde la digitalización inicial hasta 
el acceso a las imágenes digitales y 
su reproducción en papel afecta a 
numerosos componentes digitales. 
y su discusión en profundidad no 
puede hacerse con la extensión 
que se requiere en una sola contri- 
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bución. En consecuencia. hemos 
centrado el presente trabajo en los 
aspectos más importantes. dejan- 
do para contribuciones posteriores 
otros aspectos que son también de 
gran interés. 
Nuestro punto de vista se des- 
prende de la experiencia alcanza- 
da durante nuestra actividad 
profesional. en la concepción. 
desarrollo, implantación y mante- 
nimiento de más de 20 sistemas 
de documentación digital. princi- 
palmente en archivos y bibliote- 
cas españoles, iniciada con el 
Proyecto de Informatización del 
Archivo General de Indias de 
Sevilla. 

MEDIOS DE 
PRESERVACION Y 
ACCESO A LA 
INFORMACI~N 
Los medios actualmente disponi- 
bles más adecuados para la pre- 
servación de la documentación ori- 
ginal y para el acceso a su infor- 
mación son la microfilmación y la 
digitalización. Si bien existen en la 
bibliografia numerosos estudios de 
comparación sobre la actuación de 
ambas tecnologías (LYNN. AJEN- 
JO, etc.). creemos de interés 
incluir un breve resumen actuaii- 

zado. teniendo en cuenta. sobre 
todo. la rápida evolución de la digi- 
talización. 

a) Microfiimaci6n 
El microfilm ha sido hasta ahora el 
único medio que permitía facilitar 
a los usuarios la información sin 
tener que entregar los documentos 
originales. 
El microfilm presenta las siguien- 
tes ventajas: 
- Alta velocidad de la captura. 
- Tecnología simple. robusta, y 

con estándares bien consolida- 
dos . 

- Persistencia de la imagen por 
decenas de años. si se mantiene 
en condiciones estables de tem- 
peratura y humedad. 

- Alta calidad de imagen. 
Y algunos inconvenientes: 
- Alta inversión para la instala- 

ción de los laboratorios de 
microfilmación. 

- Dificultad del control de calidad 
y en la corrección de errores. 

- Costosos equipos de microfilma- 
ción. 

- Imposibilidad de envio inmedia- 
to de imágenes a estaciones de 
consulta remotas. 

- Imposibilidad de centralización 
del servicio. manual o automati- 
co de la carga de rollos. 
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Dificultad en el acceso a un foto- 
grama determinado de un rollo. 
Degradación progresiva de la 
calidad de imagen en las copias 
de copias. 
Degradación del rollo con el uso. 
Imposibilidad de realización de 
copias en papel de forma desa- 
tendida. 

Desde el punto de vista del usua- 
rio, la consulta del microfilm es 
incómoda y, en general, se prefiere 
el soporte papel. Con la tecnología 
convencional que encontramos en 
los archivos y bibliotecas, la nave- 
gación por el documento microfil- 
mado es dificil, ya que no se dispo- 
ne de un indice que permita al lec- 
tor dirigirse directamente a una 
determinada página, sino que es 
necesario pasar por todos los foto- 
gramas anteriores hasta alcanzar 
el deseado. Además, esta naturale- 
za secuencial, hace que se pierda 
la dimensión de volumen y. con 
ello. la posición de donde se está 
dentro del documento. La lectura 
en negativo tampoco es muy apre- 
ciada por los lectores, que fre- 
cuentemente acaban fatigados des- 
pués de pasar algunas horas con- 
sultando el microfilm. 
A esto hay que añadir que a 
menudo el microfilm está desen- 
focado. mal encuadrado, dema- 
siado oscuro o sobrante de luz. 
Efectivamente, dado que el ope- 
rador no ve como queda la ima- 
gen en el momento de realkar la 
captura, sino que hay que espe- 
rar a revelar la película (a menu- 
do en grandes lotes), no es  infre- 
cuente encontrar documentación 
mal microfilmada. Esto implica 
que, para ver cómo quedó un 
determinado fotograma, hay que 
esperar días, o incluso semanas 
o meses. Y lo peor es que la 
corrección de un error es  labo- 
riosa y poco práctica. 
Dado que el microfilm se monta en 
dispositivos con arrastre mecánico. 
éste se va deteriorando y, después 
de un cierto número de horas de 
uso, el deterioro puede llegar a ser 
tan intenso que sea preciso realizar 
una nueva copia. Por último. hay 
que mencionar que los lectores de 
microfilm son aparatos delicados. 
costosos y a menudo ruidosos, y 
por tanto es  necesario ubicarlos en 
zonas especiales de las salas de 
lectura. 

La digitalización de documentos 
presenta las siguientes ventajas: 
- No exige inversión previa a la ins- 
talación. 
- Copia de Imágenes a alta veloci- 
dad y sin pérdida de calidad. 
- Posibilidad de automatizar no 
sólo el servicio a usuarios sino 
también el proceso de copia. 
- Posibilidad de acceso en línea 
sobre redes de comunicación. 
- Adquisición rápida, similar a la 
del microfilm. 
- Control de calidad durante la 
adquisición. 
- Coste de las imágenes similar al 
microfilm. 
- Posibilidad de mejora de las ima- 
genes con legibilidad reducida. 
- Equipos populares de bajo coste 
para consulta e impresión (PC. lec- 
tor de CD-ROM e impresora). 
- Permite futura migración de los 
datos almacenados sin pérdida. 
- Estabilidad de las imágenes 
durante décadas. 
Y sus principales inconvenientes 
son: 
- Requiere migración de los datos 
almacenados a un nuevo soporte 
debido a que los equipos se quedan 
anticuados. 
- Renovación de equipos y software 
debido a s u  rápida evolución. 
- La máxima resolución es inferior 
a la del microfilm, limitando la 
digitalización de materiales de gran 
tamaño. 
Desde el punto de vista del usua- 
rio, la consulta de la documenta- 
ción digitalizada puede diseñarse 
como un proceso tecnológicamente 
sencillo, preciso en la localización 
de la documentación, rápido en la 
navegación y cómodo en la lectura. 
Por otra parte. desde el punto de 
vista del responsable del sistema, 
debe tenerse en cuenta el coste de 
la digitalización, coste de almace- 
namiento (espacio íisico que ocupa 
la copia). de la tecnología de servi- 
cio, así como los aspectos de segu- 
ridad. dificultad de servicio, etcéte- 
ra. 

DIGITALIZAC~ON DE 
DOCUMENTOS 
La documcnlación reproducida o 
almacenada con técnicas de ima- 
gen digital se diferencia de la 
reproducida analógicamente en 
que la imagen se obtiene mediante 

la descomposición de la imagen 
original. a través de una trama 
más o menos fina. en una serie de 
puntos. A este proceso de discreti- 
zación de la imagen respecto de 
sus coordenadas espaciales se le 
conoce como muestreo. A cada uno 
de esos puntos de imagen se le 
asigna el valor que corresponde a 
la luminosidad o color de la imagen 
original. Este valor no puede tomar 
un valor cualquiera sino que se le 
tiene que asignar uno discreto en 
un proceso conocido como cuanti- 
ficación. Al proceso de muestreo, 
unido al de cuantificación. se le 
conoce como digitalización, y el 
sistema electro-óptico-mecánico 
que realiza cste proceso se conoce 
como escáner. 
Las figuras 1 y 2 describen el pro- 
ceso de digitalimción aplicado a la 
letra "R" de un manuscrito. En la 
figura 2 se  muestra la matriz de 
valores obtenida para la "R" cuan- 
do se digitaliza a 4 puntos por mm 
(100 dpi) y 16 niveles de gris. así 
como su imagen final que se visua- 
lizana o imprimiría si se utiliza 
una resolución de presentación de 
5 puntos por milímetro. En la figu- 
ra 3 se muestra el resultado del 
proceso de digitalización y la cali- 
dad de imagen que se obtiene con- 
forme se varía el tamaño de la 
trama o resolución. desde 1 punto 
por mm (50 "dots per inch") a 4 
puntos por mm (100 dpi). 

a) Padmetros de Digitalización 
Los parámetros fundamentales en 
el proceso de digitalización son la 
resolución (número de puntos 
obtenidos por unidad de longitud) 
y el número de niveles de gris en 
que se cuantifica la luminosidad 
del documento, o de colores si se  
trata de un documento en color. 
Ambos parámetros condicionan, 
por una parte, la obtención de imá- 
genes digitales de suficiente cali- 
dad y, por otra. las necesidades de 
almacenamiento. 
En consecuencia. la selección de 
los valores adecuados es muy 
importante dada su repercusión. y 
depende de los detalles o trazos 
mas finos y tonos de gris que con- 
tienen los documentos concretos a 
reproducir, y que por tanto es  
necesario obtener en la imagen 
digital . 
En el caso de utilizar dichas imáge- 
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Figura 1. Fragmento ampliado de la letra 'R" . de la imagen del documento 
digitalizado a 100 dpi y 4 bits/pixel. 

nes para su  lectura mediante su  
acceso por los usuarios, no como 
copia facsímil por razones de segu- 
ridad o preservación, los valores de 
dichos parámetros pueden dedu- 
cirse realizando una serie de tests 
de calidad, y presentando los resul- 
tados a usuarios especializados. El 
método a utilizar podna ser: 
- Selección de diversos documen- 

tos tests. que representen el 
conjunto. 

- Digitalización a diversas resolu- 
ciones y cuanüficaciones. 
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- Presentación de las imágenes 
digitalizadas en pantalla e 
impresas compensando tama- 
ños. a usuarios expertos, que 
deberán ordenarlas por la cali- 
dad que aprecian, sin conocer a 
priori los valores de digitaliza- 
ción aplicados en cada uno. 

- Comprobación de disponer de 
suficiente información digital 
para la mejora de legibilidad de 
aquellos documentos afectados 
por manchas. tinta desvaída, 
tinta transparentada, etcétera. 
al aplicar algoritmos de trata- 
miento de imágenes. 

- Determinación de los valores 
límite de los parametros. que si 
se aumentan no proporcionan 
una mejora de calidad aprecia- 
ble. 

Este método se ha aplicado con 
éxito tanto en la selección de los 
parámetros de digitalización utili- 
zados en las más de diez millones 
de imágenes digitalizadas del 
Archivo de Indias de Sevilla, como 
en el caso de las monograíias y 
manuscritos de la Biblioteca de la 
Fundación Sancho el Sabio, de 
Vitoria. y en otros archivos. 
En la tabla 1 se muestran los oalo- 
res mínimos recomendados por el 
Subcomité de Tecnología del Pro- 
grama Memoria del Mundo de la 
UNESCO (FOSTER at al.) para los 
parámetros de digitalización sobre 
el original y cada tipo de material 
textual, obtenidos a partir de 
estándares de facto en algunos 
casos y de lo que es realista aplicar 
utilizando en la justa medida la 
tecnología digital actualmente dis- 
ponible. 

-- 

Grupo de Material Resoluci6n Niveles de Gris o Colores 

Textos Modernos 
Impresos, a máquina, etc. 200 dpi 1 bit 1 pixel 
Con fotografías B-N 100 dpi 8 bits 1 pixel 

Manuscritos y 
primeros impresos 
Material monocromo 100 dpi 4 bits 1 pixel 
Material color 100 dpi 24 bits / pixel 

Fotografías 
Opacos 100 dpi 8 bits 1 pixel 
Transparencias 200 - 2000 dpi, 

dependiendo del factor reducción 
Mapas 100 dpi 8-24 bits Ipixel (B-N o color) 
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De nuestra experiencia en los pro- 
yectos de digitalización que hemos 
participado (más de 14.000.000 de 
páginas digitalisíadas). así como por 
la posterior aceptación y utilización 
por los usuarios. podemos confir- 
mar que estos valores mínimos reco- 
mendados tienen un amplisimo 
rango de aplicación práctica. son 
suficientes en la mayoría de los 
casos y superan ampliamente la 
calidad de imagen obtenida en la 
mayona del material reproducido 
mediante microfilmación. Las prin- 
cipales excepciones que pueden 
requerir el incremento de dichos 
parámetros son el utilisíar la resolu- 
ción binaria de 300 dpi para el 
material impreso al que va a apli- 
carse posteriormente técnicas de 
OCR, y el caso de manuscritos con 
texto muy pequeno y trazos muy 
finos y/o con poco contraste (hasta 
200 dpi y 8 bits/pixel). 
La tendencia existente en algunos 
sectores a proponer elevados valo- 
res de resolución. se deriva en 
muchas ocasiones de partú- de la 
resolución estándar de 200 dpi 
aceptada para la documentación 
moderna a 1 bit / pixel, sin tener 
en cuenta la aportación en la cali- 
dad de imagen de los niveles de 
gris y sin efectuar pruebas de todo 
el proceso de reproducción digital 
en documentos tests. En tales 
casos, el resultado final puede ser 
disponer de imágenes de gran 
tamaño que no pueden visualizar- 
se  ni imprimirse fácilmente por los 
usuarios con la tecnología digital 
actual (KENNEY). Si las imágenes 
así capturadas se comprimen ade- 
más con formatos de compresión 
con pérdidas, de poco habrá servi- 
do digitalizar inicialmente con alta 
resolución cuando se introducen 
pérdidas en pasos posteriores. 

b) Formatoa y Compnsi6n de 
Imagen 
Las imágenes que se obtienen de 
los sistemas de digitalizacion son 
de gran tarnano, y deben por tanto 
comprimirse para poder almace- 
narlas y transmitirlas fácilmente. 
Así. por ejemplo. la imagen de una 
sola página de tamano A4 (297 x 
2 10 mm). digitalizada a 100 dpi y 8 
bits/pixel ocupa sin comprimir 1 
Mbyte, lo que evidencia la necesi- 
dad general de comprimirlas. 
En la actualidad se dispone de for- 

ZI R Fragmento & 
imagen original 
de l0mm x &nm 

00 

MuesIreo a 4 pntce por mm 
( lo0 puntos por pulgada) 
1.a imagen se h m p o n e  en 
40 x 32 =1280 pnm 

CuantiTicaciái a 

u . 16 niveles de grk ............... 
........................................ ........................................ ........................................ ..................................... .................................. .................................. ...................................... ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................... .................................... .............................. 
:::::-:::::::: : :::i-..:::::::: ::::: ::- Rcprc~entacdnnm~raodgl<aldclamsgen Pars .................................. ................................. ............................. mantener el factor de mala,  es n s m u i o  conservar el .................................... ................................ ................................... .................................... ................................. dalo dr la rw)luci6n de muesveo Tipicamente es(o se ..................................... ................................. ................................. ................................... ................................ realiza m la cabecera del íickm que c m e n e  la unagen .......................................... ....................................... ........................................ ........................................ 

RecofxüucciOn de la imagm a partir de su 
representación nimcnca, a resoluci6n & 
presentacion dr 5 ppm Ohsewcsc que el 
(amaño de la unagen depende del cociente entre 
la resolución de captura y la de presmtaciixi 

Figura 2 Representación del proceso de dlgltalización y visualización: muestreo. 
cuantificación. representadon digital y reconstrucción. 

matos estándar de compresión de forma prioritaria (MURRAY). Los 
aplicables a todo tipo de imágenes, más utilizados se pueden ver en la 
y que por tanto debenan u t i ¡ k  tabla 2. 

Grupo Formatos de Compresión 

Textos Modernos C C l n  G IV, para imágenes binarias (1 bitlpixel) 
Resto de material JPEG sin pérdidas para material crítico (color y 

grises) 
JPEG con pérdidas para material no critico 
LZW (sin pérdidas) 

Transmisión por lnternet GIF, PNG, JPEG 
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10 rnm 

I Muesbeo y presaitacih a 4 p t o s  par mm 

I Muesbeo y presaitacih a 2 p t o s  par rnrn 

a 1 punto por mm 

Figura 3. Resultado de digitaiizar con un muestre0 de 4 puntos por mm (100 
dpi). 2 puntos por mm y 1 punto por mm. y con 16 niveles de gris. a un frag- 
mento de imagen. 

En general cuando se comprime 
mucho. se pierde calidad. De 
acuerdo con nuestra experiencia. 
las imágenes de documentación 
comprimidas con JPEG con pérdi- 
das introducen una serie de arte- 
factos, sobre todo en los bordes de 
las letras, que se hacen patentes 
cuando se amplía la imagen o 
cuando se realizan tratamientos 
digitales sobre la misma. Por 
tanto, dependiendo de la aplica- 
ción es recomendable utilizar muy 

moderadamente el control de caii- 
dad del algoritmo JPEG. En imá- 
genes de documentos. los artefac- 
tos se hacen visibles en la amplia- 
ción a partir de un factor de caii- 
dad de 75%. La figura 4-A mues- 
tra un fragmento de imagen 
ampliada que se ha comprimido 
con JPEG sin pérdidas. La figura 
4-B muestra el mismo fragmento 
comprimido con JPEG con pérdi- 
das y un factor de compresión de 
9. En esta última imagen se apre- 

cia una pérdida de nitidez y arte- 
factos en los bordes de los textos 
y en el fondo. 
Desgraciadamente la mayoría de 
los programas de visualización no 
aceptan el formato JPEG sin pér- 
didas. que sena muy recomenda- 
ble para imágenes de calidad para 
archivo. Como formatos de Bche- 
ros imagen se utiiizan TiFF 6.0 y 
JPEG JFIF 

Tipos de escaneres 
El escáner básico que podemos 
encontrar en el mercado es el de 
cama fija A4 monocromo de bajo 
coste. Con una base mecánica 
similar se comercializan varias 
mejoras: color, opción de alimen- 
tación automática de hojas suel- 
tas y opción para transparencias. 
Este tipo de escáner está dirigido 
al mercado de la informática de 
oficina y/o del diseño gráfico. 
donde no es necesaria una gran 
capacidad de producción. Es el 
segmento de mercado más com- 
petitivo y por tanto donde los pre- 
cios están más ajustados. (Epson. 
HP. Ricoh). Por mucho que se 
especifique lo contrario. la resolu- 
ción básica no supera los 600 dpi 
y al menos dan 8 bits (256 nive- 
les) de cuantificación de los nive- 
les de gris o de la banda de color 
(16 millones de colores). El inter- 
faz de conexión al ordenador es 
siempre SCSI. Para facilitar la uti- 
lización de los programas de orde- 
nador más populares. facilitan el 
programa controlador TWAlN 
para Windows y para Photoshop 
(Windows y Macintoch). 
El siguiente paso es el aumento 
de tamaño... y de precio. El esca- 
ner de cama fija y tamaño AS 
está orientado a aplicaciones de 
producción media (Fujitsu. 
Ricoh). El precio es notablemente 
más elevado. aproximándose a 
1.000.000 ptas. (8.OOOS). Suelen 
incluir alimentación automática y 
apenas existen modelos en color. 
Su resolución base es de 400dpi. 
Pese a que internamente trabajan 
con 256 niveles de gris algunos 
modelos no entregan las imáge- 
nes en niveles de gris sino que 
dan únicamente la versión bina- 
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ria. La tendencia es que el interfaz 
de conexión al ordenador sea 
SCSI. pero no todos lo tienen 
siendo necesario, en estos casos, 
ta je tas  adaptadoras especiales 
en el ordenador (Kofax. Xionics). 
Hasta ahora, este es  el tipo de 
escáner de uso general más ade- 
cuado para los archivos y bibliote- 
cas. 
Desde hace unos años algunas 
compañías comercializan cáma- 
ras digitaies de alta resoluci6n. 
El producto más interesante son 
las cámaras con sensores CCD 
superficiales de 1500 x 1 000 pun- 
tos. La diferencia de estos senso- 
res con respecto a los lineales 
(usados en la mayona de los escá- 
neres) es  que éstos capturan la 
escena simultáneamente no pre- 
cisando exploración mecánica, 
por lo que en teoría son dispositi- 
vos más rápidos. Estas cámaras 
junto con un soporte vertical y 
unas lámparas fluorescentes per- 
miten digitalizar documentación 
desde arriba sin necesidad de rea- 
b u  la operación de dar la vuelta 
al original. de manera similar a 
como se realiza la microfilmación. 
L a  captura es rápida (5s/doc). 
Dado que la cámara entrega siem- 
pre el mismo número de puntos. 
hay que realizar un calibrado de 
la resolución en función de la 
altura a la que se ha situado la 
cámara y del objetivo que lleve. 
Usualmente lleva un interfaz 
SCSl e incorporan los programas 
controladores M N  y para Pho- 
toshop. 
Recientemente algunas firmas 
fabricantes de fotocopiadoras han 
lanzado al mercado escáneres 
digitaies de captura por arriba 
para acoplar a su línea de fotoco- 
piadoras digitales. Son escáneres 
de alta velocidad de exploración y 
transferencia, que utilizan senso- 
res CCD lineales de 5000 puntos. 
lo que permite obtener resolucio- 
nes de 400 dpi en tamaños de A3. 
Será cuestión de tiempo ver estos 
dispositivos conectados a los 
ordenadores de las estaciones de 
digitalización. 
Los escáneres de micro- per- 
miten digitalizar aquellos fondos 
que estén microfilmados en rollos 
(16 ó 35 mm) o en microficha. La 
ventaja fundamental de estos es 
la velocidad y el automatismo. El 

Fragmento ampliado de imagcn comprimida sin perdidas. 

1:ragrnznto anipliado dc irnagcii conipriniida con J1'Ui. 
Observese los artefactos alrededor dc las letras 

Figura 4. A) Fragmento de imagen ampliado tras su digilaiización y compresión 
con JPEG sin pérdidas: B) Fragmento de imagen digitalizado y comprimido con 
JPEG con pérdidas y un factor de compresion de 9 veces. Pueden apreciarse 
artefactos y pérdida de nitidez en los bordes de la letra y el fondo. 

principal inconveniente es  el coste 
del equipo (o del alquiler del servi- 
cio) y el dificil control de calidad 
del resultado. Por otra parte no 
suelen digitalizar utilizando nive- 
les de gris. 
Por último. sena muy deseable 
el disponer de un dispositivo 
que combinase en una sola ope- 
ración la captura digital y el 
rnicrofilmado. Las ventajas sen- 
an que el control de calidad del 
microfiim sena reaiizado por el 
operador de digitalización al ver 
la imagen obtenida en el moni- 
tor de la estación de digitaliza- 

ción. al tiempo que se obtendrí- 
an simultáneamente los dos 
tipos de imágenes, la digital y 
la de microfllm. 

Algunas 
recomendaciones 
practicas 
El mantenimiento es  especial- 
mente importante en el caso de 
los dispositivos de captura de 
imagen como el escáner y/o la 
cámara digital. Conviene asegu- 
rarse que el suministrador es 
capaz de ofertar un mantenimien- 
to solvente. 
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En el caso de los escáneres es  
especialmente importante realizar 
una limpieza regular en su  inte- 
rior. ya que este dispositivo se  
llena de partículas de papel que 
afectan a la calidad de imagen. 
Aunque puede haber grandes 
variaciones en función del escáner 
y del tipo de documentación. se 
debe seguir la norma de someterlo 
a una limpieza periódica. En algu- 
nos casos merece la pena apren- 
der a realizar esta limpieza y lle- 
varla a cabo con el personal pro- 
pio. En los escáneres con alimen- 
tación automática de alta veloci- 
dad conviene prestar atención a la 
limpieza de los rodillos de goma y 
al control de su desgaste. En siste- 
mas de alta productividad convie- 
ne tener alguna lámpara del escá- 
ner en la instalación. ya que es fre- 
cuente que la empresa de mante- 
nimiento no tenga existencia y 
tenga que pedirla a factoría con el 
consiguiente retraso. 
Las cámaras digitales también 
precisan mantenimiento. La parte 
mecánica de la cámara suele ser 
de un fabricante de cámaras foto- 
gráfi cas convencionales de 35mm 
(Canon o Nikon) y es la parte que 
puede verse afectada por el ritmo 
de trabajo a que se va a someter. 
De hecho estas partes móviles son 
de gran precisión y el elevado 
número de disparos que se reali- 
zan con ellas provoca un desgas- 
te. por lo que es conveniente esta- 
blecer un programa sistemático 
de mantenimiento formalizando 
un contrato con el proveedor. 

Técnicas especiales de 
digitalizacion para 
documentación 
compleja 
Deterniiriados tipos de documen- 
tación de características especia- 

les requieren escáneres y disposi- 
tivos específicos para su digitaii- 
zación de forma adecuada. Ade- 
más del caso ya mencionado de 
los libros encuadernados que 
requieren la utilización de cáma- 
ras digitales, cabe destacar tam- 
bién los siguientes casos: 
- Periódicos: pueden ser de gran 

tamaño. con letra pequeña 
(especialmente en anuncios por 
palabras), con fotografias. color 
y estar encuadernados. 

- Planos antiguos en color: pre- 
sentan variedad de tamaños. 
letra pequeña (toponimia], 
color, etcétera. 

- Planos técnicos modernos. 

S l S  TEMAS DE 
CONSULTA DlGlTAL 
La estación de trabajo ideal es un 
ordenador donde el usuario. una 
vez sentado frente a él y registra- 
do en el sistema. pueda realizar 
consultas a los instrumentos de 
descripción ('finding aids" ), ver 
las imágenes digitalizadas. reali- 
zar peticiones a la administración 
del centro, etc. Si bien la búsque- 
da de información y visualización 
de imágenes puede hacerse desde 
una estación monopuesto de con- 
sulta. en general para poder dis- 
poner de todas las funciones es 
necesario que las estaciones de 
consulta estén conectadas a los 
ordenadores servidores de infor- 
mación a través de redes de datos 
locales, globales. o de internet. 
Desde las estaciones de consulta 
el usuario ha de tener acceso a las 
siguientes funciones: 
- Gestión de usuarios. Registro 

en el sistema. petición de docu- 
mentación original. soiicitud de 
impresiones. etcétera. 

- Búsqueda y consulta de des- 

bases de datos orientadas a 
formato MARC en el caso de 
bibliotecas y hemerotecas. y a 
la norma ISAD en el caso de 
archivos. 

- Consulta digital de imágenes. 
Para la consulta de documenta- 
ción. lo más apropiado es que. 
junto con las imágenes digitaliza- 
das. aparezca una lista de imáge- 
nes en forma de índice jerárquico 
con el que se represente la estruc- 
tura de la información que vamos 
a consultar. De esta manera es 
fácil mantener la orientación y 
solicitar imagenes de cualquier 
punto de la estructura, fuera de la 
secuencia imagen- siguiente. ima- 
gen- anterior. 

Visuaiizacidn en Monitor 
Una de las claves de la consul- 
ta digital es que la información 
se envia y presenta en monito- 
res de video. en lugar de en 
papel. La impresión en papel se 
solicita cuando, por alguna 
razón. se desea una copia per- 
manente. 
Los monitores donde se presentan 
las imágenes de la documentación 
al usuario deberán ser de entre 
1 7  y 2 1" (tamaño de la diagonal 
del tubo de la pantalla). con obje- 
to de poder visualizarlas cómoda- 
mente sin forzar la vista. El 
número de puntos que se obtie- 
nen actualmente es de hasta 
1600 x 1200. siendo la resolución 
de l28Ox 1024 la más ampliamen- 
te utilizada en este tipo de aplica- 
ciones. 
En la tabla S se indica el tamaño 
del área que puede visualizarse 
con cada monitor. así como la 
resolución máxima de visualiza- 
ción en dpi que se puede obtener 
con los diferentes números de 

cripciones. Búsquedas en puntos. 

Nominal Ancho Visuaiizable (mm) Alto Visuaiizable (mm) ResoluciOn Mhxima para numero puntos 
17" 330 245 100dpi a 1280 x 1024 
19" 368 274 90dpi a 1280 x 1 024 
21" 407 303 80dpi a 1280 x 1024 

100dpi a 1600 x 1200 
La resoluci6n real máxima que se obtiene en un monitor está dada por el ancho de punto (dot pitch), es decir: 

Ancho de punto (dot pitch) Mhxima resolución posible 
0.28 91 dpi 
0.26 97 dpi 
0.25 100 dpi 

Tabla 3 
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Por ello, tanto en los monitores de 
17", como en los monitores de 21" 
destinados a visualizar 1600 x 
1200 puntos se recomienda un 
ancho de punto de 0.25 mm. Al 
menos a corto plazo, no cabe 
esperar que la resolución de los 
monitores aumente notablemen- 
te. por lo que éste es uno de los 
pocos parámetros estables en la 
tecnología que rodea a la imagen 
digital. 

Manejo y Tratamiento digital de 
Imágenes 
Para facililar la consulta al usua- 
rio, el programa de visualisración 
debe disponer de algunas caracte- 
rísticas mínimas. Así deberá dis- 
poner de funciones eficientes y 
rápidas para realizar rotaciones. 
ampliaciones y reducciones y des- 
plazamientos de las imágenes, 
incluso para el caso de que éstas 
sean muy voluminosas y comple- 

TamaAo del papel Resolución de captura (dpi) Tamaño de imagen (ptos) 

Tabla 4 

Por otra parte, una imagen digita- 
l h d a  a 100 dpi se verá al mismo 
tamaAo que el original en un 
monitor que proporciona también 
100 dpi, mientras que en el 
mismo monitor la imagen digitali- 
zada a 200 dpi tendra un tamaño 
del doble (y por tanto no puede 
visualizarse completa sin reduc- 
eióno desplazamiento). y la digita- 
lizada a 80 dpi tendrá un tamaño 
del 80 % del original. 
Tal y como se ha mencionado 
anteriormente, se observa con 
frecuencia en algunos proyectos 
una tendencia a elevar la reso- 
lución por encima de las resolu- 
ciones de los monitores. Esto 
plantea muchos problemas: 
tamaños inmensos de imágenes, 
grandes cantidades de memoria 
en las estaciones de trabajo, 
tiempos de visualización largos. 
Todo ello para tener que reducir 
finalmente la imagen para aco- 
modarla a las posibilidades de 
los monitores. 
En la tabla 4 se muestran los 
diferentes tamaños de imagen 
(número de puntos) resultantes 
para cada resolución y tamaño de 
papel del original. 
Como se  puede apreciar la visua- 
iización en monitores de 17" de 
documentos de A4 digitalizados 
con la resolución de 200 dpi ya 
requiere desplazamientos de la 
imagen o reducir la imagen. 

jas. Además, dadas las especiales 
caracteristicas de la degradación 
de la documentación por el paso 
del tiempo y el uso, es necesario 
disponer de una serie de trata- 
mientos de imágenes que permi- 
tan mejorar la legibilidad de aque- 
llos documentos que se encuen- 
tren muy degradados. En este 
sentido, los tratamientos diseha- 
dos y desarrollados por el equipo 
que llevó a cabo el Proyecto de 
Informatización del Archivo Gene- 
ral de Indias (BESCOS et al.), son 
ejemplos pioneros y en muchos 
casos únicos para este tipo de 
aplicaciones. 
En las figuras 5 y 6 se muestran 
dos ejemplos de mejora de legibi- 
lidad obtenidos mediante trata- 
miento digital de manuscritos 
digitalizados. La figura S muestra 
un ejemplo de eliminación de 

Figura 5. Ejemplo dc eliminación de manchas medianle alguritmos de traata- 
miento dfgiLal de imágenes. 
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Figura 6. Ejemplo de eliminacion de la Unta transparentada de la pagina opues- 
ta. 

manchas. y la figura 6 otro ejem- 
plo de eliminación de la tinta 
transparentada de la página 
opuesta. Este tipo de tratamien- 
tos son fácilmente aplicables por 
el usuario durante la visualiza- 
ción de las imágenes. No es reco- 
mendable aplicar los tratamientos 
durante la digitalización de los 
documentos, sino tratar de obte- 
ner entonces una imagen Bdedig- 
na del original. que es la que se 
almacena como archivo. 

ALMACENAMIENTO 
DE IMÁGENES 
El proceso de consulta digital 
masiva implica un importante 
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esfuerzo de digitalización que 
generará un gran volumen de 
información. que se guardará. en 
la mayoría de los casos. en un 
numero más o menos elevado de 
discos ópticos removibles. 
Se analizan a continuación algu- 
nos aspectos que afectan al alma- 
cenamiento y servicio de image- 
nes y diferentes tipos de medio. 

Informaci6n para 1. navegad611 
y organizaci6n 
La organización de la información 
debe quedar reflejada mediante 
una estructura de datos que se 
almacene en un sistema de base 
de datos relacional. hasta llegar al 

menos a la unidad de descripción. 
Si descendemos más abajo de la 
unidad de descripción. la organi- 
zación se puede guardar de las 
siguientes maneras: 
- Mediante guías-índices que se 

almacenen en el propio medio. 
Este sistema tiene la ventajas 
de permitir que el servicio 
pueda ser manual. en el caso 
de que fallen los sistemas auto- 
máticos de montaje y que no se 
sobrecargue la base de datos 
con demasiados objetos. 

- En la base de datos relaciona1 
centralizada. 

- En ambos. teniendo preferen- 
cia el sistema de base de datos 
relacional. 

Discos dpticos 
Cuando se plantea un proyecto de 
documentación digital. es inevita- 
ble pensar en discos ópticos para 
su almacenamiento. El disco ópti- 
co está rodeado de un inequívoco 
sabor a alta tecnología. Ha sido. y 
actualmente todavía es, una de 
las piezas angulares. junto con el 
cambiador automático de discos o 
juke-box, en el diseño y dimensio- 
namiento de los sistemas de con- 
sulta digital de documentación. 
Sin embargo. los archivos y 
bibliotecas deben tener en cuenta 
otros factores aparte de la mera 
innovación tecnológica, y el segui- 
miento de modas. Durante mucho 
tiempo decir disco óptico era sinó- 
nimo de decir disco óptico WORM. 
Actualmente decir disco óptico es 
sinónimo de decir disco óptico 
reescribible magneto-óptico. Los 
verdaderos discos WO-RM están 
desapareciendo del mercado del 
pequeño periférico de ordenador. 
siendo sustituidos por un medio 
similar pero mucho más popular: 
el CD-R. 
A continuación se analizan las 
características de los discos ópti- 
cos populares. Intencionadarnen- 
te se omiten los discos ópticos de 
grandes dimensiones que. por 
regla general, no son los más idó- 
neos para el tipo de aplicaciones 
que nos ocupan. Ver tabla 5. 
Los discos ópticos populares son 
de formatos 5.25" y 3.5" y es en 
este tipo de medios donde más 
evolución se ha producido. Los 
discos ópticos de grandes dimen- 
siones 12" y 14" han quedado 
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Capacidad 

Estandar del medio 

Grabación 

Rescritura 

borradolactualización de ficheros 

Velocidad de tranferencia en lectura 

Tiempo medio de acceso 

Sistemas de fichero 

relegados a grandes instalaciones 
con uso intensivo de intercambia- 
dores automaticos. El coste de 
compra de estos sistemas es muy 
elevado al igual que su  manteni- 
miento. 

Consideraciones sobre los Dfk 
Cos 6pticos 
En relación con este medio, con- 
viene aclarar diversos aspectos 
que son frecuentemente objeto de 
controversia: 

a) Duracibn de los discos bpti- 
cos (20 d o s  o &) 
Los diferentes fabricantes propor- 
cionan en este punto datos bas- 
tante variables, si bien la dura- 
ción de los mismos es  superior a 
20 anos en cualquier caso. La 
duración real en la práctica no ha 
podido comprobarse. ya que la 
tecnología avanza y la industria 
no ha sido capaz de mantener ni 
un estándar ni un producto 
durante más de 5 años en el mer- 
cado, con el soporte necesario de 
hardware y software. 
De todos los aspectos que afectan 
a la tecnología de almacenamien- 
to óptico como son el medio. el 

CPR 1 M0 1 CCW 1 M0 

Yellow book 
(ISO/IEC10149) 

Orange Book 
Part II 

Red Book 1 ISOIIEC 13549 ISOIIEC 13549 1 ISOIIEC 13963 

por sesiones 

no 

900 KBIs lectura 
300 KBIs escritura 

añadiendo ficheros 
en nueva sesión 

por ficheros 

sí 

lector-grabador. el interfaz y el 
software, es este ultimo el más 
critico pues es el que evoluciona 
con más rapidez. ya que las 
empresas que confeccionan el 
software no suelen mantenerlo en 
varios sistemas o a través de las 
diferentes versiones del mismo. 
provocando que los restantes ele- 
mentos queden inservibles aun- 
que funcionen. 
Por tanto, son las partes que tie- 
nen una vida más corta las que 
más deben preocuparnos frente a 
la duración de los datos en si 
sobre la superficie del disco. Solo 
cabe una excepción, la industria 
del disco compacto CD-Audio y el 
CD-ROM, que ha conseguido un 
estándar que lleva funcionado 
desde el año 1982. En esta misma 
línea, cabe suponer que los pro- 
ductos relacionados con el gran 
consumo. como el DVD, serán los 
que durarán más tiempo en el 
mercado. 

sustituyendo 
datos de fichero 

150ms 

1809660 
(ECMA119) 

b) Recuperaci6n de los datoa 
grabados correctamente en el 
disco Optico WORM 
Por lo general, siempre se pueden 
recuperar los datos grabados y 

por ficheros 

no 

consolidados en un disco óptico 
WORM. Sin embargo. puede ocu- 
rrir que un proceso de escritura 
posterior deteriore el sistema de 
ficheros de tal manera que no se 
puedan recuperar los datos gra- 
bados, que hasta ese momento se 
podían leer. El fabricante del soft- 
ware que controla el disco óptico 
suele facilitar rutinas de recupe- 
ración, pero a veces estas rutinas 
no permiten recuperar el disco. 
Por tanto, conviene grabar los 
discos bpticos WORM de una 
sola vez, y luego activar la pro- 
tección de escritura para no vol- 
ver a escribir nada sobre ellos. 
c) Alteraci6n de los datos escri- 
tos en disco óptico WORM 
Los datos grabados en los discos 
ópticos no pueden generalmente 
alterarse al utilizar en el proceso 
de escritura procedimientos abla- 
tivos. Sin embargo esta a f i i a -  
ción requiere algunas precisiones. 
Para conectar un disco óptico a 
un ordenador se necesita un soft- 
ware que permite ver los datos del 
disco óptico como si de un disco 
magnético se tratase, es decir que 
el sistema operativo "vea" ficheros 
en el disco óptico. Por tanto. el 

por ficheros 

si 

afiadiendo datos 

20ms 

ISOIIEC 13346 
(ECMA 167) 
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sustituyendo 
datos de fichero 

40ms 

ISOIIEC 13346 FAT 



software permite crear. "actuaii- 
zar" y "borrar" ficheros. 
Realmente el disco óptico WORM 
sólo permite añadir datos. pero el 
software añade datos que sustitu- 
yen a los anteriores (actualizar 
fichero) con lo que el disco apa- 
rentemente ha sido alterado. Por 
ello y debido a la complejidad del 
formato de datos que realmente 
se escribe en la superficie del 
disco, es muy dificil saber si un 
fichero que se ve en el ordenador 
es el original o una versión reto- 
cada. siendo necesaria para su  
determinación la colaboración de 
un experto y/o el fabricante del 
programa de control del disco 
óptico. 

d) Copia digital sin pCrdidas y 
sencillez del proceso de copiado 
A diferencia de las imágenes ana- 
lógicas o de microfilm, el copiado 
de imágenes digitales no introdu- 
ce pérdidas. y por otra parte es un 
proceso sencillo si el medio de 
destino tiene la misma capacidad 
que el medio de origen. Si por el 
contrario la capacidad del medio 
de destino es diferente, es necesa- 
rio hacer un reempaquetamiento 
de la información. 
Supongamos que en un momento 
dado se grabaron imágenes digi- 
tales en discos de 0.2GB (capaci- 
dad de los discos ópticos de 5.25" 
en el año 1988). Con el paso del 
tiempo, el fabricante del disco 
deja de producir el lector y con el 
tiempo los recambios y el propio 
medio dejan de estar disponibles. 
Nos vemos obligados a cambiar a 
una tecnología de disco más 
actual, por ejemplo CD-R que per- 
mite almacenar 0.6GB (3 veces 
más). Para aprovechar el nuevo 
medio es necesario hacer un pro- 
ceso de reempaquetamiento de 
las imágenes. 
Este proceso no tiene nada que 
ver con el copiado en sí. pero 
requiere la colaboración del fabri- 
cante del programa de consulta 
para hacer un programa a medi- 
da, que realice la copia inteli- 
gentemente. 
En general. el material óptico de 
la mayoría de los proyectos 
comenzados a finales de los años 
80 está discontinuado. y han 
requerido para poder continuar 
sirviendo la información que con- 
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tienen. la copia a medios actuales 
de más capacidad. Se podrían 
citar numerosas compañías rela- 
cionadas con el archivo digital de 
imágenes que ya no existen o tie- 
nen discontinuados sus produc- 
tos. 

Discos Magnete 
Opticos 
Los fabricantes de discos magne- 
to-ópticos ofrecen dos productos 
en tamaños de 3.5" y 5.25". Los 
primeros se comercializan como 
la evolución del disquete, capaz 
de albergar hasta 600MB de infor- 
mación y utilizando el mismo sis- 
tema de ficheros FAT que aque- 
llos. Los segundos tienen una 
capacidad de 2.4GB y se pueden 
utilizar tanto con formato de 
ficheros FAT como con otros for- 
matos propietarios. 
Existe un modo de grabacion 
conocido como CCW (continuous 
composite WORM) que emula el 
comportamiento de un disco 
WORM. si bien al ser la grabación 
de naturaleza no ablativa, la 
duración de los datos sobre el 
medio no será tan prolongada 
como los verdaderos WORM. Por 
tanto. el disco óptico M 0  no es. al 
menos en principio. el más idóneo 
para las aplicaciones que nos 
ocupan. 

La Tecnología Óptica 
de ran consumo: C P  
AU d io, CD-ROM y DVD 
El disco CD-ROM es el medio más 
popular de almacenamiento masi- 
vo removible. Se viene usando 
extensivamente como medio de 
distribución de software. juegos. 
información multimedia. El lector 
es muy barato. y la tendencia es 
que prácticamente todos los orde- 
nadores para el mercado domésti- 
co lo incorporen como periférico 
estándar, lo que ha permitido que 
actualmente existan alrededor de 
600 millones de lectores de CD- 
ROM en el mundo. La capacidad 
de un CD-ROM puede llegar hasta 
640MB y las velocidades de trans- 
ferencia alcanzan fácilmente los 
GOOKB/s por lo que una imagen 
de documentación se visualiza 
muy rápidamente (menos de 
1 segundo). 
El principal problema para su uti- 
iización en archivos, bibliotecas y 

centros de documentación es la 
imposibilidad de que los CD-ROM 
sean grabados por el usuario. Por 
eso la industria ha puesto a punto 
un tipo de discos con una tecno- 
logia distinta que pueden ser lei- 
dos en los lectores de CD-ROM: 
los CD-R. 

-O CD-R 
El disco CD-R es un disco espe- 
cialmente diseñado para que el 
usuario lo grabe en un periféri- 
co especial y que pueda leerse 
después en cualquier lector de 
CD-ROM. Desde su aparición en 
el mercado a principios de la 
década de los noventa. los siste- 
mas de grabacion de CD-R han 
reducido su  precio desde más 
de cinco millones de pesetas 
que costaban los primeros siste- 
mas basados e n u n  ordenador 
Unix hasta el popular grabador- 
lector de hoy en día que se 
conecta a un ordenador perso- 
nal y está por debajo de las 
100.000 Ptas. Ningún dispositi- 
vo de ordenador ha rebajado 
tanto su  precio en tan poco 
tiempo. lo que ha provocado 
que para el aTio 1997 se prevea 
la venta de 3.5 millones de uni- 
dades. 
Obviamente. para mantener la 
compatibilidad con los CD-ROM, 
las dimensiones mecánicas y la 
capacidad de datos que permi- 
ten albergar son idénticas en 
ambos tipos de discos. Sin 
embargo. la construcción es dis- 
tinta. En primer lugar un CD- 
ROM tiene 3 capas, sustrato de 
policarbonato. una fina capa de 
aluminio y una laca protectora. 
Los datos se graban en el alu- 
minio en forma de pequeiios 
huecos conocidos como "pits". 
El disco CD-R tiene 4 capas. el 
sustrato de policarbonato. una 
capa de material orgánico. una 
finísima capa reflectora de oro. 
y una laca protectora. Los datos 
se graban mediante la modifica- 
ción de la estructura molecular 
del material orgánico producida 
por la acción de un rayo láser. 
que produce un cambio perma- 
nente en la reflectividad del 
material orgánico. En general 
los CD-R tienen una reflectivi- 
dad ligeramente menor que los 
CD-ROM. que puede conducir a 
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que lectores fuera de especifi- 
caciones no lean correctamente 
algunos CD-R correctamente 
grabados. 
Los datos almacenados en CD-R 
tienen una duración estimada. 
según los fabricantes, de 50 a 
100 años, siendo la estabilidad 
de la capa orgánica el elemento 
que determina la duración de 
los discos. De los dos tipos de 
material orgánico utilizado. la 
cianina y phthalocianina, son 
los discos de este último com- 
puesto de apariencia de color 
oro por el lado explorado, los 
que tienen una duración supe- 
rior a 100 años. Por otra parte. 
la exposición de los mismos a 
excesivo calor, humedad o luz 
del sol directa reduce de forma 
importante s u  duración. En 
general, los CD-R son menos 
tolerantes a las condiciones 
ambientales que los prensados. 
y por tanto deben tratarse con 
mayor cuidado. 
Sin embargo. el mayor enemigo 
de los discos CD-R es, al menos 
a corto plazo. la facilidad con la 
que se  puede dañar la capa 
reflectora con un objeto con 
picos y aristas (la propia caja, 
por ejemplo). Para prevenir este 
tipo de accidentes. algunos CD- 
R tienen una capa de laca espe- 
cialmente resistente a los ara- 
ñazos (por ejemplo, los discos 
"Infoguard" de Kodak). La mejor 
solución para ello sena alrnace- 
nar cada disco CD-R con su  
caddy. Desgraciadamente. la 
tendencia de los fabricantes de 
lectores de CD-ROM en la 
comercialización de este produc- 
to no incluye el caddy. por lo 
que esta solución deja de ser 
práctica. Además, paradójica- 
mente, el precio de los caddies 
supera al de los propios discos. 
En nuestra opinión. el mejor sis- 
tema para almacenar los discos 
CD-R es utilizar sobres de cartón 
especialmente construidos para 
tal fin. De esta manera se puede 
conseguir un alto número de dis- 
cos por unidad de volumen, lo que 
contribuye a mejorar el servicio y 
a reducir los requerimientos de 
espacio de este tipo de sistemas. 
Para el etiquetado de los discos se 
pueden utilizar pegatinas auto- 
adhesivas de material acnlico, 

que pueden imprimirse con la 
ayuda de una impresora láser, 
resultando un sistema barato y 
eficaz. 
Los datos que se graban en los 
discos CD-R (y CD-ROM) utili- 
zan un sistema de ficheros 
estándar para todos los siste- 
mas operativos y recogido en el 
estándar 3809660. La sólida 
implantación de este sistema de 
ficheros hace la vida más fácil a 
los usuarios en general, y a los 
responsables de los archivos y 
bibliotecas en especial. Es decir, 
el sistema de ficheros permite 
que los ficheros de imágenes se  
pueden leer en MS-DOS, Win- 
dows 3.1 1, OS/2, Windows-95. 
Windows NT, UNIX. Mac, etcete- 
ra. Algunos sistemas operativos, 
como por ejemplo WINDOWS 
95, requieren una extensión ai 
formato 1S09660. conocida 
como Jouliet. para permitir 
explotar las posibilidades de 
estos sistemas operativos (por 
ejemplo, nombrar los ficheros 
con más caracteres que la 
famosa limitación 8+3 heredada 
del sistema MS-DOS). 

&OS CD-RW y CD-E 
Recientemente. Philips (junto con 
Sony, HP, Mitsubishi Chemicai. 
Ricoh) ha anunciado la disponibi- 
lidad inmediata del disco CD- 
ReWritable (CD-RW) y su graba- 
dor basado en tecnologia de cam- 
bio de fase. Anteriormente Ricoh y 
Panasonic habían mostrado pro- 
ductos basados en esta tecnología 
que se había denominado CD- 
Erasable (CD-E). 
El principal obstáculo para la 
popularización de esta nueva tec- 
nología era que el lector que lee el 
medio CD-RW requiere caractens- 
ticas que no se encuentran en los 
lectores estándares de hoy. Para 
minimizar este problema los fabri- 
cantes de productos ópticos pro- 
ponen incluir como característica 
estándar en todos los lectores de 
CD-ROM la capacidad 'Multi 
Read" que hará posible leer este 
tipo de discos CD-RW tanto en 
lectores CD-ROM como DVD. 
Por otro lado el formato IS09660 
no es idóneo para permitir rees- 
cribir los datos. es decir no se  
pueden r e m  fácilmente funcio- 
nes como añadir y borrar fiche- 

ros, insertar o eliminar datos de 
un fichero, etcétera. Para ello los 
fabricantes de los grabadores 
están proponiendo el formato de 
ficheros conocido como UDF 1.5 
(universal disk forrnat) que, ade- 
más de ser compatible con el 
IS09660, es un subconjunto de la 
normas 180 13346 y ECMA- 167 
que, como se comentará en el 
siguiente apartado, es el formato 
elegido para el disco DVD. 

El futuro estándar: Msco de 
Video Digital (DVD) 
Los dispositivos de sólo lectura 
de discos de video digital (DVD) 
ya están en el mercado desde 
finales de 1996 y son capaces 
de leer los nuevos discos DVD 
así como los CD-ROM y discos 
de audio convencionales actua- 
les. Los discos DVD tienen el 
mismo tamaño que los CD-ROM 
actuales. Aunque actualmente 
sólo se comercializan discos de 
densidad básica (4.7GB), en el 
futuro existirán discos de doble 
capa (doble densidad) que per- 
mitirá disponer del doble de 
capacidad en línea. Incluso 
existirán discos de doble cara 
que permitirán alcanzar capaci- 
dades de hasta 17GB. si bien 
en este caso lo más probable es 
que el lector no sea capaz de 
leer simultáneamente ambas 
caras. 
Desde el punto de vista de 
archivo digital. el producto más 
interesante serán los discos de 
escritura "una vez" DVD-R y 
reescritura DVD-RW. Al parecer 
la capacidad básica se reducirá 
a 3.8 GB si se usan los prime- 
ros y en tomo a 2.6 GB si se 
usan los segundos. Se espera 
que la aparición de estos pro- 
ductos se produzca a principios 
del próximo año. 
Durante los &os de gestación 
del estándar DVD se tenían 
serias dudas sobre la capacidad 
de las unidades lectoras para 
trabajar con los actuales discos 
CD-R. En la actualidad, los 
fabricantes advierten que los 
CD-R actuales no pueden ser 
leidos en los lectores reciente- 
mente comercializados, si bien 
anuncian que la próxima gene- 
ración de lectores lo harán. El 
problema reside en que los dis- 
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cos lectores utilizan un láser de 
longitud de onda en el rango 
del rojo (visible) para leer los 
discos DVD. que es incompati- 
ble con la longitud de onda 
necesaria para leer los CD-R 
(infrarojo). Por tanto. los fabri- 
cantes deberán abordar el pro- 
blema utilizando 2 láseres y, 
posiblemente. 2 sistemas ópticos 
diferentes, así como introducir 
un sistema de cambio de la 
velocidad de rotación máxima. 
Esta capacidad de leer varios 
tipos de discos facilitará la 
adaptación tecnológica. permi- 
tiendo la coexistencia de ambos 
tipos de disco y evitando copiar 
y empaquetar la información 
contenida en los discos CD-R a 
los discos DVD-R. Esto es de 
especial importancia en los 
casos donde el número de dis- 
cos CD-R grabados sea elevado. 
ya que. como todo parece apun- 
tar. los lectores de CD-ROM y 
CD-Audio serán progresivamente 
sustituidos por la nueva tecno- 
logía DVD. 

S I S T E M A S  DE 
S E R V I C I O  DE 
IMAGENES 
Para servir las imágenes solicita- 
das por los usuarios caben dos 
posibilidades: entregar el disco al 
usuario para que lo introduzca en 
un lector o enviar las imágenes a 
través de la red desde un punto 
de servicio centralizado y. posible- 
mente. automatizado. 
El primer sistema es  práctico 
cuando el número de usuarios 
y/o el porcentaje de imágenes 
digitalizadas no es muy elevado 
y no justifica la instalación de 
una red local. Es el caso típico 
de los archivos pequeños y el 
de las primeras fases de los 
proyectos de digitalización de 
los más grandes. 
El segundo sistema es más com- 
plejo, pero aporta grandes venta- 
jas desde el punto de vista de la 
velocidad de servicio, del número 
de personas dedicadas al mismo. 
de la seguridad de los medios, de 
poder compartir la información 
por más de un usuario. etcétera. 
En general. cuando se diseña un 
sistema de servicio digital de 
documentación. hay que tener en 
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cuenta varios factores: 
- Número de usuarios simul- 

táneos en el sistema (concu- 
rrencia). 

- Tiempo de conexión de los 
usuarios. 

- Volumen de imágenes al que se 
tiene acceso de forma digital 
[accesibilidad). 

- Velocidad de servicio de la pri- 
mera imagen solicitada (dispo- 
nibilidad). 

- Velocidad de servicio de las 
siguientes imágenes. 

Es posible hacer residir la infor- 
mación de forma que el mismo 
documento sea compartido simul- 
táneamente por muchos usua- 
rios. 

Servicio manual de Discos 
Removibles 
El servicio manual de imágenes 
en discos CD-R es el más bara- 
to y. probablemente. el más efi- 
caz en el 90?! de los casos. No 
tiene límite teórico en el volu- 
men de datos a manejar y se 
pueden instalar tantos lectores 
de CD-ROM conectados al orde- 
nador como se precise sin 
impactar excesivamente en el 
coste. El sistema tiene una ele- 
vada inmunidad a la obsoles- 
cencia técnica y comercial, ya 
que los lectores se pueden ir 
sustituyendo individualmente a 
conveniencia. siendo posible la 
coexistencia de diferentes gene- 
raciones de lectores de CD- 
ROM. 
Al sistema se le pueden achacar 
los siguiente inconvenientes: 
1. Imposibilidad de aceptar peti- 

ciones fuera del horario de tra- 
bajo de los operadores. cir- 
cunstancia que se dará en el 
caso de dar servicio a través de 
Intemet. 

2. Pequeño retraso en el servicio 
por tener que montar el disco. 

3. El manejo manual puede pro- 
ducir el deterioro del disco o 
su  extravío por mala coloca- 
ción. 

4. Falta de elegancia técnica. 

Sedcio automático de M.coa 
Removibles 
El servicio automático de imáge- 
nes contenidas en discos CD-R 
se realiza a través de una fami- 
lia de dispositivos electromecá- 

nicos conocidos como cambiado- 
res automáticos de discos. libre- 
rías ópticas. juke-boxes. etcéte- 
ra. En estos casos el volumen 
de información "en línea" estará 
limitado a las posibilidades del 
juke-box. Por lo general. un 
cambiador puede manejar de 
forma automática entre 500 y 
1000 discos (de 300GB a 
1.2TB). Otro problema es el 
reducido número de lectores 
que soportan los cambiadores 
actuales. 4 ó 6 como máximo, 
lo que limita el número de 
usuarios concurrentes que 
podrán utilizar el sistema a 
pleno rendimiento. A ello hay 
que aíiadir el relativamente ele- 
vado precio de estos dbpositi- 
vos. tanto de compra como de 
mantenimiento. Tampoco hay 
que perder de vista el hecho de 
que su  rápida obsolescencia téc- 
nica y comercial hace que. en 
un plazo relativamente breve. 
puedan aparecer problemas de 
mantenimiento. lo que unido al 
hecho de tratarse de un dispo- 
sitivo fundamentalmente mecá- 
nico. lo convierten en un punto 
débil del sistema. 

Sistemas para servicio de alta 
disponibilidad y velocidad: 
baterias redundantes de discos 
magnCticos (RAID) 
En ocasiones el disco removible 
no es la opción más idónea. A 
continuación se relacionan los 
escenarios donde se puede consi- 
derar la utilización de baterías 
redundantes de discos magnéti- 
cos: 
- Pequeño número de imágenes 

(<50GB). 
- Los usuarios requieren alta 

disponibilidad en el servicio de 
imagenes. 

- Elevada velocidad de visualiza- 
ción. 

- Elevado número de usuarios. 
No obstante debe tenerse en 
cuenta que el sistema de disco 
magnético está expuesto a pér- 
didas de datos. tanto por s u  
naturaleza no ablativa. como 
por sus características de dispo- 
sitivo reescribible. Por tanto. las 
imágenes contenidas en este 
tipo de disco deberán de estar 
respaldadas por las correspon- 
dientes copias de seguridad. 
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CONCLUSIONES 
De los diferentes aspectos trata- 
dos en esta contribución, pode- 
mos concluir lo siguiente: 
- La digitalización es en la actua- 

lidad la mejor solución para la 
preservación de los documen- 
tos originales y el acceso a la 
información en archivos y 
bibliotecas. 

- No se trata de alta tecnolo- 
gía, sino de una tecnología 
que ya está madura. basada 
en el uso de elementos con- 
vencionales, tales como orde- 
nadores personales, lectores 
de CD-R sistemas operativos 
populares. redes de área 
local, etcétera. así como en 
estándares del mercado. 

- Frente al microfiim, presenta 
indudables ventajas, referidas 
sobre todo a la calidad de la 
imagen visualbada. servicio 
simultáneo para diferentes 
usuarios y en línea, posibili- 
dad de mejora de imagen, y 
a un coste comparable e 
incluso inferior al del micro- 
film. 

- La captura mediante cámara 
digital de alta resolución y el 
almacenamiento en CD-R son 
dos elementos muy adecua- 
dos para este proceso, que 
destacan por su facilidad de 
uso y rapidez. 

- La digitali~ación de imágenes 
puede hacerse con la calidad 
requerida por cada tipo de 
material. a excepción del de 
formato muy grande (mayor 
que A2). debido en este caso 
a la limitación fisica de los 
detectores digitales 1D o 2-D. 
De este modo, la mayor parte 
del material manuscrito 
puede digitalizarse de forma 
satisfactoria a 100 dpi y 8 
bitslpixel, y el material 
impreso moderno a 200 dpi, 
en binario. 

- El uso de monitores de 17" 
proporciona una visualización 
cómoda de documentos al 
mismo tamafio que el origi- 
nal. si se han digi tahdo a 
100 dpi. 

- La digitalízación permite ade- 
más la aplicación por el 
usuario de forma selecciona- 
da, de algoritmos de mejora 
de legibilidad sobre las ima- 

genes de documentos afecta- 
dos por manchas. tinta 
transparentada y tinta desva- 
ida. 
Dada la rápida evolución de 
estas tecnologías y del soft- 
ware asociado. así como lo 
costoso de realizar en el 
tiempo. la reproducción en 
imagen de cualquier archivo 
o biblioteca. el medio de 
almacenamiento debería estar 
basado en estándares y 
medios de consumo mayorita- 
rio de bajo coste, tales como 
el CD-R y el futuro DVD de 
escritura, cuya perdurabilidad 
será siempre mucho mayor 
que la de otros medios y la 
actualización de los produc- 
tos será compatible con los 
productos anteriores. 
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Fundación Sancho el 
Sabio 

CARMEN G ~ M E Z  

a ahora Fundación Sancho 
el Sabio es la heredera de 
la Institución de igual nom- 
bre creada en la década de 

los cincuenta por la entonces 
Caja de Ahorros de Vitoria. 
Dentro de la Institución s u  
núcleo fundamental ha sido y es 
la biblioteca especializada en 
estudios vascos. El ojetivo princi- 
pal durante estos mas de cua- 
renta años se centra en recupe- 
rar documentación en cualquier 
soporte sobre la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, Navarra. 
Pais Vasco-Francés y las zonas 
limitrofes que bordean estos 
territorios: Cantabria, Burgos. La 
Rioja. Aragón y Aquitania, con 
las que los préstamos culturales 
han sido constantes. Añadiendo 
la documentación que sobre la 
cultura vasca aparezca en cual- 
quier parte del mundo y en cual- 
quier idioma. 
En esta última etapa el esfuerzo 
que se ha llevado a cabo con la 
aplicación de las nuevas tecnolo- 
gías en el ámbito documetal está 
encaminado a favorecer la acce- 
sibilidad de todos los fondos 
existentes y su difusión. pensan- 
do siempre en el destinatario 
final: el usuario próximo o remo- 
to. 
Esta realidad que hoy se presen- 
ta es fmto de una estrecha coo- 
peración entre el equipo de pro- 
fesionales del centro y la filosofia 
de decidido apoyo a la entidad 
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financiera que sustenta a la 
Fundación: La Caja de Ahorros 
de Vitoria y Aiava. 
En este artículo se exponen obje- 
tivos cumplidos, como las bases 
digitales óperativas ya en algu- 
nas de l a s  secciones. Los obJetí- 
vos a medio plazo, como la digi- 
talización de archivos familiares 
en depósito y el traslado a 
soporte óptico de otros materia- 
les como fotografías. carteles. 
mapas, etcétera, pueden ser 
objeto de futuros artículos cuan- 
do estén en su  fase final, 
siguiendo nuestra filosofia de 
presentar los proyectos cuando 
son ya realidades. 
El proyecto de digitalización de 
los fondos de la Fundación San- 
cho el Sabio se  inició en 1993. 
después de un estudio de las 
necesidades de la biblioteca y de 
las especificidades del programa 
a implantar. 
Se había iniciado la informatiza- 
ción de los fondos bibliográficos 
con el programa SABINI, sistema 
modular integrado que permite el 
acceso a la información usando 
técnicas de red semántica, multi- 
lingüe y bajo formato Ibermarc. 
El proceso de reconvertir la sec- 
ción de monografias estaba prác- 
ticamente finalizado, la mecani- 
zación se habia realizado en una 
doble dirección. lo ingresado 
anualmente tanto de novedades 
como de libro antiguo habia sido 
procesado por nuestro propio 
personal y para la reconversión 
retrospectiva "libro en mano" se 
había contratado una empresa 
de servicios. Esto, unido a que. 
al ser una biblioteca especializa- 
da en tema vasco, el número de 
monografias era relativamente 
abarcable. Permitió que el pro- 
yecto s e  pudiera acometer en 
poco espacio de tiempo (en el 
momento actual la base de datos 
de monografias cuenta con 
83.000 referencias). 
Dada la especificidad de la 
bibliograíia vasca, una de nues- 
tras primeras preocupaciones. 
dentro de esta sección, fue la 
preservación y conservación del 
fondo antiguo, así como su acce- 
so y difusión. Nuestro centro 
presentaba y presenta una gran 
demanda de estos materiales, 
sobre todo de diversas institucio- 

nes de la Comunidad Autónoma 
Vasca. La consulta en sala tarn- 
bién e s  frecuente, ya que en 
algunos casos esta bibliografia es  
difícil de encontrar en otras 
bibliotecas; en otros casos el 
soporte del documento estaba 
dañado y había necesidad de 
restauración, y por último la 
demanda de reproducción era 
constante. Como solucion a estos 
temas nos planteamos trasladar 
estos fondos a otro soporte. 
No cabe duda que en este país 
ha habido un antes y un des- 
pués del "Proyecto Indias" en la 
aplicación de las nuevas tecnolo- 
gías a la documentación. 
Después de un estudio de las 
posibilidades que ofrecía el mer- 
cado en la naciente tecnología de 
la digltalización. y de sopesar las 
ventajas de dicha aplicación con 
respecto a otros ya existentes, 
como la preservación de los ori- 
ginales. las posibilidades de difu- 
sión. mejora en el servicio de 
consulta, facilidad para efectuar 
copias, reconstrucción del docu- 
mento via informática, posibilida- 
des de usuarios locales y remo- 
tos, acceso a las redes telemáti- 
cas y. como se ha  comprobado 
actualmente, la facilidad para 
migrar a nuevos soportes que 
puedan aparecer. nos decidimos 
por la aplicación de esta técnica 
(1). Se estudiaron varios proyec- 
tos que se estaban iniciando y 
finalmente se firmó un acuerdo 
entre la Fundación Sancho el 
Sabio, Caja Vital Kutxa (entidad 
financiera de la que depende 
nuestra Fundación) y la empresa 
Archivos y Bibliotecas (formada 
por la Fundación Areces e IBM). 
Se inició el proyecto en el que se 
sigue trabajando actualmente. 
Durante los últimos meses de 
1992 se  implantó en nuestra 
sede un prototipo de la aplica- 
ción Archidoc. que era básica- 
mente el existente en el Archivo 
de Indias, y sobre él se efectuó 
el estudio para adaptar el pro- 
grama a las peculiaridades 
bibliotecarias, todos los cambios 
que propusimos han dado como 
resultado la aplicación existente 
en la Fundación Sancho el 
Sabio. 
Por tanto el primer proyecto para 
trasladar a soportes ópticos 

material bibliotecario se inició 
con la bibliografia anterior al 
siglo m. 

Digitalización de 
fondo antiguo 
El proceso se estructuró en dos 
fases: en la primera época y 
aproximadamente durante 3 
años, se ha llevado a cabo una 
digitalización masiva de la biblio- 
grafia retrospectiva. Se seleccio- 
naron alrededor de 2.700 títulos 
por sus características de estado 
de conservación, rareza. frecuen- 
cia de uso, etcétera, y una 
segunda fase, en la que nos 
encontramos actualmente. de 
mantenimiento. Al ser una 
biblioteca que sigue adquiriendo 
patrimonio, el proceso continua. 
Cuando se inició el proyecto se 
diseñó una nueva arq&ectura 
informática, instalándose una red 
Token-Ring. con sistema operati- 
vo OS/2. A esta red están conec- 
tados por una parte 3 servidores, 
uno de ellos para base de datos 
bibliográfica (Sabini), otro para 
base de datos de imágenes digi- 
talizadas (Archidoc) y el tercero 
destinado a la aplicación archi- 
vística (Archiges) y por otra parte 
24 PC's multitarea para cual- 
quier sorftware operativo en el 
centro: 8 de ellos con pantalla 
de 17 pulgadas de alta resolu- 
ción dedicados a la visualización 
de imágenes (cuadro 1). 
El proceso de captura de la ima- 
gen se realizará mediante escá- 
ner o bien cámara digital cuando 
el original así lo requiera. En 
este tipo de bibliograíia el uso de 
la cámara es habitual. pues el 
escáner no es  en general el 
método más apropiado para la 
captura del libro. Si uno de los 
objetivos de la aplicación de la 
tecnología digital es la preserva- 
ción de los materiales. el esca- 
ner, en muchas ocasiones, daña 
la encuadernación, al forzar el 
libro para capturarlo en lecho 

pues hace que los cuader- 
nillos salten con facilidad. Si a 
esto se añade que el papel 
pueda presentarse "quebradizo", 
el desastre puede ser enorme: el 
calor tan directo sobre el soporte 
tampoco beneficia. por lo que el 
uso de la cámara digital es más 
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ARQUITECTURA INFORMÁTICA DE LA FUNDACI~N SANCHO EL SABIO (cuadro 1) 

Cuadro 1 

recomendable en muchos casos. 
El sistema permite reflejar la 
estructura interna de la mono- 
grafia: lomo, tapas, la portada, 
cuadernillos, capítulos, etcétera y 
posibilita en caso de error el 
borrado y la redigitalización. La 
imagen se puede capturar en 
binario (blanco y negro), color o 
en niveles de grises. 
En esta sección de patrimonio de 
la biblioteca de la Fundación se 
está digitalizando en impresos a 
100 DPI (puntos por pulgada) y 
16 niveles de grises y en manus- 
critos con una resolución de 125 
a 200 DPI. según la calidad del 
original y con los mismos niveles 
de grises. Se utiliza la compre- 
sión TIFF JPEG sin pérdidas. 
En cuanto a las imágenes en 
color la resolución de 100 a 125 
DPI y una compresión JFlF 
JPEG con pérdidas y una calidad 
75. Una vez efectuado el proceso 
de captura se cargan las guías o 
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estructura de la obra y se tras- 
pasan al servidor. 
Las imágenes en esta primera 
fase se almacenaron en discos 
ópticos de doble cara Worm de 
5.25". En este momento se han 
trasladado a soporte CD/Rom. 
Se realizan dos copias, una de 
ellas destinada a reserva. 

Acceso a la informa- 
ción biblioqráfica y 
visualizacion de la 
imagen 
El acceso a la información es 
sencillo para el usuario. Una vez 
que el investigador ha realizado 
la consulta en la base de datos 
bibliográfica Sabini. (en este caso 
en el módulo de monografias) y 
desea consultar el libro accede a 
la imagen pulsando un icono que 
recupera la signatura topográfica, 
se confirma que es la correcta y 
se accede a la imagen (estas dos 
aplicaciones se comunican a tra- 

ves de un programa de interfa- 
ce, simulando ser única. por 
tanto el punto de unión entre 
ellas es dicha signatura). 
Cuando se introduce el CD/Rom 
desde el lector central la imagen 
llega a la pantalla en escasos 
segundos. lo primero que se  
visualiza es la estructura y con- 
tenido de la obra: encuaderna- 
ción, portada. capítulos. etcétera. 
la forma de acceso puede ser 
secuencia1 (página a pagina) o 
directamente a la parte del libro 
o manuscrito que interese. En el 
prototipo inicial se necesitaban 
dos monitores. uno para la base 
de datos y tratamientos, y otro 
para la visualización de la ima- 
gen. En esta versión en el mismo 
monitor se realizan ambas 
tareas. En la pantalla se puede 
operar con la estructura del libro 
junto con la imagen o bien dicha 
imagen a pantalla completa. 
Una vez que el usuario visuaiiza 



Con 

la monografia puede manipular 
la imagen y mejorar la legibili- 
dad con respecto al original. 
Ofrece la posibilidad de efectuar 
ampliaciones. reducciones. rota- 
ciones. e igualmente puede apli- 
car todos los tratamientos: 
aumento local y global de con- 
traste, eliminación de manchas 
en texto oscuros o claros. real- 
zar tintas desvaídas, reducir 
tintas transparentadas, unifor- 
mizar el fondo, presentar la 
imagen en negativo o relieve. y 
puede aplicar todos estos trata- 
mientos a toda la imagen o bien 
señalar una zona y efectuarlos 
exclusivamente en ella. 
Por otro lado uno de los proble- 
mas que podia detectar el usua- 
rio era que en algunos casos no 
podía saber el formato del origi- 
nal; esto se soluciona abriendo 
una ventana en la que automá- 
ticamente aparecen las medidas 
del impreso o manuscrito. Se 
puede dar el caso que interese 
por ejemplo las medidas de una 
letra capital: el programa permi- 
te así mismo medir espacios 
señalados previamente. 
La impresión se realiza bien 
reproduciendo la imagen alma- 
cenada en el CD/Rom (imagen 
original) o con los tratamientos 
que s e  le hayan aplicado (ima- 
gen tratada), desde la pantalla 
solicita las copias con dos 
opciones número de páginas o 
monografia completa. En el ser- 
vidor se valida la petición y se 
obtiene la impresión. 
Nuestra experiencia, después de 
varios años de uso del sistema, 
ha  sido positiva tanto para el 
propio centro como para el 
usuario. Reseñamos algunas 
ventajas: 
- En primer lugar se revisa la 

sección para decidir qué 
ejemplares se iban a digitali- 
zar, lo que equivale a un 
inventario y a detectar pro- 
blemas de conservación o 
necesidades de restauración. 
facilitando el control del 
fondo. 

- Evita la manipulación de los 
originales favoreciendo la pre- 
servación y consenración. 

- El trabajo del personal de 
servicio en sala es  sensible- 
mente inferior. 
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- Existe la posibilidad de difu- 
sión de los fondos efectuando 
copias en CD/Rom y facilita 
el intercambio con otras 
bibliotecas que tengan biblio- 
grafia de nuestro tema y del 
que podamos estar interesa- 
dos. 

Cara al investigador: 
- Tiene fácil acceso a unos 

materiales de consulta b i t a -  
da. 

- Obtiene un servicio rápido (ya 
hemos apuntado que el tras- 
paso de imágenes del servidor 
al cliente se realiza en segun- 
dos). 

- Mejora las posibilidades de 
lectura con la aplicación de 
los tratamientos cuando el 
original presenta problemas. 

- Les facilita la obtención de 
reproducciones rápidas e 
igualmente mejorando el ori- 
ginal. - En un futuro podrfm acceder 

a estas bases de datos digita- 
les a traves de telecomunica- 
ciones. En este momento los 
tiempos de respuesta para 
transmitir imágenes en este 
formato no son aceptables. 

Base de datos digital 
de prensa actual 
A partir de 1996 se puso en 
marcha un segundo proyecto: la 
digitalización de la prensa edita- 
da en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y Navarra. 
Desde 1990 se había creado un 
consorcio entre varias institucio- 
nes del País Vasco para estu- 
diar el traspaso de este material 
a otro soporte, los participantes 
fueron la Biblioteca Central del 
Gobierno Vasco, Centro de 
Documentación del Departamen- 
to de Interior del Gobierno 
Vasco. Archivo del Territorio 
Histórico de la Diputación Foral 
de Alava, Casa de la Cultura de 
Alava. Biblioteca del Parlamento 
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Vasco. Koldo Mitxelena Kulturu- 
nea de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Universidad del País 
Vasco y la Fundación Sancho el 
Sabio. Todas las instituciones 
nos encontrábamos con una 
misma problemática: la necesi- 
dad de preservación y conserva- 
ción de estos materiales, el 
espacio de ocupación en depósi- 
to y facilitar la consulta para el 
usuario presente y futuro. 
Durante 5 años 8 periódicos: El 
Correo Espaíiol-El Pueblo Vasco: 
Deia; Egin; El Mundo del País 
Vasco: Diario Vasco: Egunkaria; 
Diario de Navarra; N a v a r r a  Hoy 
(desde abril de 1994 Diario de 
Noticias) se  microfilmaron en 
microficha. Pero ya en 1995 se 
empezó. dada nuestra experien- 
cia en digitalización. a estudiar 
el cambio a soporte CD/Rom. 
Este proyecto está operativo 
desde el uno de enero de 1996. 
y en el presente año se  han 
incorporado dos nuevas institu- 
ciones: Biblioteca del Ayunta- 
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miento de Bilbao y el Programa 
de Estudios Vascos de la Uni- 
versidad de Reno (USA). 
Al mismo tiempo se ha empeza- 
do la digitalización retrospectiva 
de prensa y este proyecto de 
colaboración interinstitucional 
continuará paulatinamente cam- 
biando de soporte este material 
tan frágil que es  la prensa dia- 
ria. 
En este caso la digitalización (al 
no estar encuadernados los 
periódicos). se realiza a traves 
de scáner, en imagen binaria, 
con un formato Tiff G4 escalado 
a grises, y a 200 DPI . Se 
almacenan en CD/Rom, uno 
por periódico y mes (96 
CD/Rom año para todos los 
titulos). 
Dada la variedad de recursos 
informáticos de las instituciones 
que componen el proyecto se 
contempla la posibilidad de que 
cada centro elija si lo quiere en 
monopuesto o en red y existe la 
posibilidad igualmente de obte- 

nerlo en OS/2 
o Windows. 
En la Funda- 
ción está ins- 
talado en red. 
El sistema de 
acceso a la 
información es 
similar al de 
fondo antiguo. 
El usuario con- 
sulta la base de 
datos bibliográ- 
fica Sabini en 
el catálogo de 
seriadas y con 
el mismo siste- 
ma. es decir. a 
través de la sig- 
natura. accede 
a la imagen. la 
parte izquierda 
de la pantalla 
muestra el sis- 
tema de nave- 
gación Archi- 
doc. con una 
ordenación por 
años. meses y 
días en forma 
de árbol. se 
selecciona la 
fecha y el titu- 
lo del diario. se 
realiza un do- 

ble click para solicitar el montaje 
del CD/Rom que corresponda y se 
visualiza la imagen. el acceso 
puede ser secuencial o ir directa- 
mente a la página que interese y 
la imagen se puede contemplar a 
pantalla completa. 
Permite el sistema la aplicación 
hasta 16 veces la imagen y la 
rotación. 
La impresión se puede realizar 
de la misma manera que en el 
epígrafe anterior. 

Digitaliración de 
sumarios de revistas 
El último proyecto acometido ha 
sido la digitalización de los suma- 
rios de revistas que se  inició en 
1996. 
La base de datos de publicaciones 
seriadas contiene alrededor de 
5.300 referencias de titulos. 
Durante estos aiios la consulta 
de artículos editados en estas 
publicaciones ha tenido un 
aumento espectacular, en 
muchas ocasiones son de interés 
prioritario para el investigador. en 
ellas se publican las últimas 
investigaciones de un gran valor 
informativo y científico por lo que 
paralelamente al proyecto de 
catalogación analítica (que se está 
llevando a cabo junto con la 
biblioteca de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Koldo Mitxelena 
Kulturunea. y la empresa de 
reconversión Ikertu de vaciado de 
las revistas más representativas 
editadas en Euskalherria desde 
principios de siglo) pensamos en 
buscar alguna solución que facili- 
tara encontrar de una forma rápi- 
da el contenido de los distintos 
artículos. Es impensable acome- 
ter la catalogación analítica de los 
más de 5.000 títulos de la sección 
de publicaciones seriadas. por lo 
que el investigador o conoce el 
autor y titulo y el número en que 
está publicado o tiene que revisar 
una gran cantidad de volúmenes 
para encontrar la información o 
dato que está buscando. A su vez 
el personal encargado de servir 
las peticiones en sala debe mover 
una gran cantidad de documenta- 
ción e invertir mucho tiempo para 
cada demanda de este tipo. Con 
todas estas premisas y puesto que 
contábamos con la tecnología 
necesaria. se Mciá la digitaliza- 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 80, 1997 1 4 6  1 



Conservación del material bibliotecario (11) @ 
ción de las paginas de los suma- 
rios y portada de los distintos 
ejemplares que compone cada 
titulo de esta sección. 
Contábamos con que la base de 
datos de publicaciones senadas 
junto con todos los fondos esta- 
ba ya automatizada, además no 
eran necesarias nuevas inversio- 
nes económicas pues existía la 
infraestructura de hardware y 
de sorfware. y la unión entre la 
base de datos bibliográfica y de 
imagen estaba resuelta. No 
hubo mas que añadir una nota 
de 'índices digitaliíados" a la 
descripción para conocimiento 
del usuario. 
Como en los materiales digitali- 
zados anteriormente, la operati- 
va de acceso es la misma, a 
través de la base de datos se 
accede automáticamente a la 
aplicación de imagen pulsando 
un icono que se encuentra en 
la parte inferior de la pantalla. 
aparece la guía o estructura 
arborescente. en cuyo interior 
van representados todos los 
números del titulo elegido y a 

partir de cada uno de ellos se 
llega a la imagen de la portada 
y sumario. 
La digitaliíación se realira en 
binario a 200 DPI con formato 
TIFF G4 (escalado a grises) y en 
este caso el soporte está en 
disco magnético del servidor por 
lo que siempre está "en línea". 
La consulta se resuelve. a 
veces, con un ojeo rápido hasta 
que se encuentra la información 
deseada. Se pueden obtener 
copias a través de impresora 
como en los otros materiales 
digitalirados. 
Este proyecto se puede considerar 
un paso intermedio entre el vacia- 
do de revistas y la consulta fisica 
a cada número. 
El investigador utiliza este sis- 
tema de acceso a la informa- 
ción de forma habitual con lo 
que nos ha  proporcionado 
muchas ventajas: al igual que 
en la sección de monografias 
nos hemos visto obligados a 
efectuar un inventario, detec- 
tando algún extravío o núme- 
ro mal colocado. Al manipular 

menor volúmenes de origina- 
les. favorece la conservación y 
evita pérdidas cuando no 
están encuadernados, permite 
la edición de boletines de 
sumarios y según el propio 
usuario encuentra la informa- 
ción de forma sencilla y rápi- 
da. 

Carmen Cómez es Directora Técnica 
de la Fundación Sancho el Sabio. 

NOTAS: 

(1) Ver el informe presentado en el Pro- 
grama de la Memoria del Mundo. Subco- 
mité de la Tecnología de la Unesco. 
Comisión Consultiva reunido en Praga en 
febrero de 1996. en donde se resalta que 
un programa de digltali7acion de docu- 
mentos c s  el mcJor compromiso para 
acceder a las colecciones protegiéndolas. 
así como se específica que la digitali7a- 
ción no s e d  el sustituto del original. por 
lo que la conservación tradldonal debe 
conllnuar. Tampoco desecha otro Upo de 
soportes. como las microformas y las 
fotogaíias. pues no hay que olvidar que 
la tecnología digltal presenta problemas 
para trasladar algunos materiales. aun- 
que la investigación sigue avanzmdo y 
en plazos no lejanos se darán soluciones 
a muchos problemas actuales. 

PUBLICIDAD 
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Proyecto Dioscórides: 
una biblioteca digital en 

la Universidad 
Complutense de Madrid 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. EQUIPO DEL PROYECTO MOSCORIDES 

I . - 
Compost et calendrier des bergeres. Paris: Guy Mar- 
chant, 1499 

a conservación del Patrimonio histórico ha 
sido una de las principales preocupaciones 
de las bibliotecas depositarias de un 
importante fondo antiguo. hasta el punto 

de que. en muchas ocasiones. han tenido que 
restringir su  consulta en beneficio de su con- 
servación y custodia. 
Pocas tecnologías han ofrecido tantas posibilida- 
des de cambio en la investigación y la ense- 
ñanza de las artes y las humanidades como la 
que utiliza la imagen digital. La digitalización 
puede ser la clave para que colecciones impor- 
tantes sean accesibles directamente, sin menos- 
cabo de su  conservación. 
La arquitectura de una biblioteca digital exige 
integrar las tecnologías más avanzadas en el 
campo de la información con las características 
concretas de la institución para la que se dise- 
ña y con las necesidades de los usuarios fina- 
les. Como siempre que se trata de tecnología. 
hay que desarrollar una estrategia que no lirni- 
te futuras opciones y que ofrezca una trayecto- 
ria apropiada de modernización. 

Proyecto Dioscórides 
La colección bibliográfica biomédica de la UCM 
es altamente representativa de la literatura de 
esta especialidad. publicada entre los siglos XV 
y XVIII. A través de ella podemos seguir fiel- 
mente el desarrollo de la enseñanza médica en 
las principales universidades europeas. Además. 
nos encontramos. sin duda. con el principal 
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Compost et calendrier des bergeres. Paris: Guy Mar- 
chant, 1499 

fondo histórico médico del conjunto de los paí- 
ses del área hispánica. 
De la necesidad surgida de s u  conservación. 
por un lado, y de s u  difusión, por otro. nació 
el Proyecto Dioscórides. En él intervienen, junto 
con la Biblioteca de la Universidad Compluten- 
se, la Fundación Ciencias de la Salud y los 
Laboratorios Glaxo-Wellcome. El proyecto se ini- 
ció en 1995. tras un periodo previo de planitl- 
cación e intercambio de información entre las 
partes implicadas. 
El Proyecto Dioscórides consiste en la digitaliza- 
ción del fondo Histórico biomédico existente en 
las bibliotecas de la UCM. Así, cualquier usua- 
rio podrá entrar en los depósitos de nuestras 
bibliotecas y consultar su  riquísima colección de 
textos con una facilidad y rapidez difícil de 
imaginar hasta hace muy pocos años. La tipolo- 
gía de usuarios es muy amplia: historiadores de 
la medicina y de la farmacia, los más cercanos 
por la temática, historiadores de la filosofía y 
del arte, filólogos. bibliógrafos e historiadores 
del libro. 

Objetivas: 
Básicamente los objetivos que la Biblioteca de 
la Universidad Complutense de Madrid se ha  
propuesto al plantearse este proyecto son: 
- En primer lugar la conservación de este 

importante fondo bibliográfico. por lo que se 

ha  procurado que durante este proceso nues- 
tros libros no sufran daño alguno. 

- Proporcionar imágenes de alta calidad de 
nuestros libros. haciendo especial hincapie en 
las ilustraciones. 

- Utilización de formatos standars, de manera 
que especialistas con distintos hardware y 
software puedan en su  día utilizar esta infor- 
mación. 

- Mejorar el tiempo de respuesta para nuestra 
comunidad en la obtención de las copias que 
necesiten en su trabajo. 

- Hacer posible que los investigadores no fami- 
liarizados con esta tecnología, encuentren y 
usen los materiales que necesitan de forma 
sencilla y fácil. 

- Proporcionar junto a la imagen acceso a la 
Información catalográfica que describe los fon- 
dos que se digitalizan. 

- Proporcionar acceso de esta información a 
través de Internet. 

El fondo que previsiblemente se digitalizará está 
formado por unos 13.500 volúmenes. repartido 
de forma siguiente: 

Fondo antiguo de las Facultades de Medicina 
y Farmacia. 
Fondo de interés biosanitario de las Faculta- 
des de Veterinaria y Odontología. 
Fondo de interés biosanitario existente en 
cualquier otra biblioteca de la Universidad 

Berengario de Carpi, Jacopo. Carpi Commentaria cum 
additionibus super anatomia ... Bononiae, 1521. 
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Complutense de Madrid. especialmente en las 
de Filología y Derecho. Estas Facultades con- 
tienen obras que. aún no siendo estrictamen- 
te biomédicas. fueron consideradas fundarnen- 
tales para el estudio de la Medicina en los 
siglos que nos ocupan. Nos referimos por 
ejemplo a la obra de Aristóteles. de gran 
importancia para cualquier estudioso de la 
época. 

Características técnicas 

1. - Digitalización 
Este proceso, sencillo por s u  técnica. puede 
convertirse en laborioso debido a las caractens- 
ticas e incluso a las condiciones fisicas de 
cada ejemplar. Es necesario asegurar que ejem- 
plares que han llegado hasta nosotros. en con- 
diciones no siempre adecuadas. no sufran dai~o 
alguno durante este proceso. al mismo tiempo 
que las imágenes que se  obtengan sean de 
gran calidad. 
Como hemos apuntado anteriormente. en el pro- 
ceso de digitalización debe llegarse a un com- 
promiso entre el grado de calidad (resolución) y 
el tamaño fisico que el fichero de imagen 
ocupa en la memoria del disco, lo que deterrni- 

t QVAE C O N T I N E N T V R  
IN P R I M A  C L A S S B .  

Hipocrates. Hipocratis ... Opera ... 
Venetiis, 1588. 

Casseflo, Giulio. Tabulae anatomicae. Francofurti, 1632. 

nará el tiempo que estas imágenes tardan en 
ser leídas y procesadas por el programa. 
En este proyecto. dado que la mayor parte del 
fondo lo constituyen impresos en blanco y 
negro, se ha comenzado con unos parámetros 
de digitalización de 400 ppp. (puntos por pulga- 
da) de resolución monocromática. Actualmente 
se  ha incorporado un nuevo equipo que permite 
la incorporación al sistema de hasta 256 nive- 
les de grises tanto en la captura de imágenes 
como en su visualización. 
Las imágenes digitalizadas están codifcadas en 
formato TIFF y JPEG utilizando los algoritmos 
de compresión del Grupo IV. 
En lo que a los equipos se refiere el proyecto 
utiliza la siguiente configuración hardware8rsoft- 
ware: 
Un servidor compuesto por un ordenador y un 
Juke-box. El software utilizado por el servidor 
es  una base de datos Informix On Line. 
La digitalización de imágenes se realiza median- 
te un escáner Kodak de cámara digital. espe- 
cialmente diseñado para fondo antiguo que per- 
mite la recuperación de la imagen sin daiiar la 
estructura del libro. 
Las tareas de control. indización y consulta se 
llevan a cabo con ordenadores personales que 
utilizan un entorno de trabajo Windows. 
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Casserio, Giulio. Tabulae anatomicae. Francofurü, 1632. 

2.- Caracteristicas de la aplicación. 
Se ha diseñado una aplicación basada en siste- 
mas abiertos con una arquitectura cliente-servi- 
dor. El sistema desarrollado permite la conexión 
entre la base de datos bibliográfica de la 
Biblioteca de la Universidad Complutense y el 
archivo de imágenes. En este momento la 
unión entre los dos sistemas se realiza median- 
te la emulación de terminal instalada en los 
puestos de trabajo. Está previsto desarrollar 
una consulta unificada utilizando herramientas 
WEB y el protocolo standard 239.50 
El desarrollo de la aplicación se ha diseñado 
ad-hoc para este proyecto y básicamente se  
compone de dos sistemas que realizan funciones 
específicas: 
- digitalización, donde se controla la captura y 

almacenamiento de las imágenes. 
- gestión, que realiza las funciones de indiza- 

ción, control de calidad y consulta. 
Se ha buscado que esta aplicación cumpla al 
máximo dos funcionalidades: simplicidad de uso 
y flexibilidad en el acceso a la información, 
tanto durante el proceso de trabajo, como a la 
hora de realizar consultas. Esto ha supuesto 
que, desde que el sistema se puso en marcha, 
se han hecho numerosos cambios y adaptacio- 
nes a los problemas que el proceso nos va 
planteando. 

Básicamente la secuencia de trabajo consta de: 
selección, catalogación, digitalización, indización. 
control de calidad. y consulta por el usuario. 
El sistema ha previsto la consulta directa a: 
lomo, cubierta, guardas, portada, preliminares, 
capítulos o libros, láminas, índices generales. 
índices de láminas y páginas numeradas. 
Las imágenes marcadas como láminas pueden 
ser recuperadas por cuatro campos distintos de 
búsqueda: título o nombre de la lamina. el 
autor o autores de las ilustraciones. Como ter- 
cer campo de búsqueda aparece la materia o 
materias asignada a cada lámina. Por último, 
un cuarto campo permite búsquedas de láminas 
por periodos cronológicos. teniendo en cuenta 
que la fecha que aparecerá será la de irnpre- 
sión de las obras que contienen los grabados, 
a excepción de aquellas láminas que están 
fechadas. 
Estos cuatro campos son combinables, permi- 
tiendo la selección de láminas con una búsque- 
da combinada por autor, materia y fecha. 
Las series de grabados contenidos en nuestros 
libros son de una extraordinaria riqueza y 
variedad. Comprenden desde representaciones 
medievales con un gran componente de Medici- 
na  popular: escenas costumbristas, el ciclo de 
la vida, imágenes de la enfermedad y la muer- 

Dürer, Albrecht. Della simmetria de¡ corpori humani ... 
Venetia, 1594. 
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Dürer, Albrecht. Della simmetria de¡ corpori humani ... 
Venetia, 1594. 

te. pasando por las importantes series de gra- 
bados de Durero sobre anatomía arüstica hasta 
Uegar a las grandes series de ilustraciones ana- 
tómicas de los autores más representativos del 
siglo XVI: Vesalio. Du Laurens. E s t i e ~ e .  Val- 
verde de Hamusco. 
Asignar materias normalizadas que describan en 
su totalidad estas ilustraciones es una labor 
compleja. para lo que se requiere el uso de un 
lenguaje controlado que permita al usuario en 
su búsqueda la utilización de los mismos térmi- 
nos que se han usado en la descripción. 
Entre los sistemas documentales más conocidos 
para la descripción gráfica se encuentra el 
Tesauro iconográfico dirigido por el Profesor 
Fran~ois Garnier (1984). el sistema de clasifica- 
ción conocido como lconclass. desarrollado hacia 
1950. bajo la dirección de Henri van de Waal. 
Para Arte y Arquitectura es obligado referirse al 
tesauro de la fundación Paul Getty. y por últi- 
mo. publicado por la Library of Congress el 
Thesaurus of Graphic Materials: Subject Terms. 
que en su edición de 1995 revisa un importan- 
te vocabulario para la indización y catalogación 
de imágenes. 
La creación de descripciones que sean adecua- 
das a la cantidad de peticiones de los posibles 
usuarios es un problema que nos preocupa. 
Las caracteristicas que necesitan describirse 

pueden ser complejas. ya que el mismo docu- 
mento puede ser utilizado para investigaciones 
diferentes de diferentes disciplinas. y por tanto 
sus términos de indización deberían ajustarse a 
las distintas capacidades de estudio que puede 
plantear. 
En estos momentos. el aumento de nuestra 
base de datos de ilustraciones nos está Uevan- 
do a considerar la posibilidad de independizar 
este fichero. en la medida en que la aplicación 
lo permita. de manera que podamos dar a las 
ilustraciones un tratamiento aún más diferencia- 
do. utilizando descriptores para su recuperación. 

Situación a c t u a l  
Al enfrentamos con un colección tan amplia. 
hemos tenido que establecer varias etapas. for- 
mando colecciones ya cronológicas o bien tem& 
ticas. Las series realizadas hasta el momento se 
han seleccionado en función de los intereses 
prioritarios de los investigadores y también en 
función de su conservación. 
En este momento se han digitalizado 120.000 
imágenes correspondientes a 315 libros que 
conforman las siguientes colecciones: 

- Siglo Xv 
- Siglo XVI 

- Anatomía 
- Cirugía 
- Botánica 
- Autores españoles 
- Ediciones hipocráticas 

- Siglo XVII y XVIII 
- Anatomía 
- Cirugía 
- Botánica 
- Autores españoles 
- Ediciones hipocráticas 

Todas estas obras están disponibles para su  
consulta local a través de la red del campus 
de la UCM usando TCP/IP. 
Se ha incorporado en el Servidor de Informa- 
ción de la Universidad información puntual del 
Proyecto Dioscórides. A través de él se pueden 
recuperar ejemplos de los libros digitalizados 
más el catálogo de obras digitalizadas. Este 
último se actualiza periódicamente y permite 
realizar búsquedas por los principales campos 
de indización. Su dirección Intemet es: 

Asimismo. está en proyecto la realizaci6n de un 
CD-ROM que recoja las ilustraciones más signl- 
Bcativas de nuestra colección entre los siglos 
XV y XVI. lo que permitirá seguir tanto la evo- 
lución de la enseñanza y práctica de la medici- 
na como de la ilustración cientiñca a lo largo 
del tiempo. 

Royecto Dkacbñde* Unhnrsklad Complutciw de Madrid. 
BIMioteca. Coordinación técnica Pilar Moreno. 
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La literatura sobre 
conservación y 

restauración del 
patrimonio 

bibliográfico: estado 
la cuestión 

ALICIA GARCIA MEDINA 

1 .- Introducción 

Al analizar la bibliografia 
sobre conse~vación y restaura- 
ción del patrimonio bibliográíi- 
co español, lo primero que 
observamos es que ésta no es 
tan extensa como la relativa 
al patrimonio monumental o a 
los bienes muebles, a pesar 
de la riqueza que este patri- 
monio conlleva. 
En el aspecto legislativo, tampo- 
co este patrimonio ha sido tra- 
tado hasta una fecha reciente 
de una forma unitaria, sino que 
encontramos una serie dispersa 
de decretos relativos a la con- 
servación y redacción de inven- 
ta r io~  desde mediados del siglo 
XLX hasta la primera mitad del 
XX, tendentes todos ellos. 
prioritaritariarnente. a la realiza- 
ción de inventarias y catáiogos 
de los fondos almacenados en 
las bibliotecas y en los archivos. 

En lo referente a la restaura- 
ción del patrimonio bibliográfi- 
co en nuestro país, en 1969 
por el Decreto 1930/1969 se 
crea el Servicio Nacional de 
Restauración de Libros y 
Documentos (1) y se le enco- 
miendan entre otras. las fun- 
ciones de: 
- La restauración de toda 

clase de piezas deterioradas 
pertenecientes al Patrimonio 
Documental y Bibliográfico 
de la Nación. 

- El estudio científico de las 
causas que producen la 
destrucción de la materia 
escriptoria y de las que 
influyen en su deficiente 
conservación para formular 
las normas precisas de ade- 
cuada instalación en archi- 
vos y bibliotecas. 

- El estudio de los medios 
mas adecuados para llevar 
a cabo su misión. 

- La formación de técnicos 
que puedan servir adecua- 
damente las finalidades que 
se les asignan. 

En la actualidad este Servido. 
denominado Servicio de Res- 
tauración de Libros y Docu- 
mentos está integrado en el 
InsUtuto del Patrimonio Histo- 
rico Español, desde donde 
actúa tanto en la conservación 
y restauración del patrimonio 
bibliográfico como en la for- 
mación de especialistas, si- 
guiendo unas directrices simi- 
lares a las mencionadas. 
El concepto de patrimonio bi- 
bliog;ráflco ha evolucionado con 
el paso del tiempo. y el desa- 
rrollo industrial y tecnológico 
ha modificado sus  tradiciona- 
les soportes de papel y perga- 
mino. siendo en la actualidad 
sustituidos por materiales sin- 
téticos. La Ley del Patrimonio 
Histórico Español (2) considera 
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como documento "toda expre- 
sión en lenguaje natural o 
covencional y cualquier expre- 
sión gráfica. sonora o en ima- 
gen. recogidas en cualquier 
tipo de soporte material. 
incluso los soportes informáti- 
cos. Se excluyen los soportes 
no originales de ediciones". 
Esta definición enriquece el 
concepto de patrimonio biblio- 
gráfico, ya que permite incluir 
dentro del mismo. no sólo 
libros. manuscritos y docu- 
mentos, sino que lo amplía a 
grabados. dibujos realizados 
con diferentes técnicas artisti- 
cas. guaches. tintas de impre- 
sión, ácidos. lápiz. fotografias 
que utilizan diversos 
soportes. como papel 
emulsionado, placas de 
vidrio y celulosas, esto 
último referido a los 
negativos fotográficos. 
También se incluyen' las 
ediciones tanto de libros 
y documentos como las 
publicadas en soportes 
informaticos. Esta diversi- 
dad hace más complejo el 
trabajo de conservación y 
restauración de esos 
documentos debido a las 
propiedades fisicas y quí- 
micas de los diferentes 
soportes de los mismos. 
La bibliograña que a con- 
tinuación se  presenta no 
pretende ser exhaustiva. 
sino solamente mencionar 
unos ejemplos que indi- 
quen las actuales líneas 
de investigación que mar- 
can los trabajos de con- 
servación y restauración. 
haciendo especial hincapié 
en las obras editadas en 
Espaiia. 
Se citan por tanto obras especí- 
ficas en este campo. así como 
aquellas materias auxiliares, 
como pueden ser informes de 
laboratorio, en los que se reco- 
gen los nuevos procedimientos 
para preservar los materiales, 
los cambios que estos materia- 
les sufren debido a la acción de 
agentes que pueden alterar su  
composición y la normativa 
especifica para evitar. en la 
medida de lo posible, la degra- 
dación de los documentos. 
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No podemos tampoco olvidar 
los estudios pertenecientes a 
la denominada Arqueología del 
libro, que se refieren a la his- 
toria del libro. producción 
bibliográfica tanto impresa 
como manuscrita. así como 
otras disciplinas auxiliares 
como, por ejemplo, la paleo- 
grafia o el estudio de las 
marcas de agua del papel. 
Se incluyen igualmente las 
publicaciones periódicas. nece- 
sarias para la puesta al día 
de los conocimientos. ya que 
este tipo de publicaciones 
recogen las últimas investiga- 
ciones realizadas. 
Por último se mencionan las 

bases de datos informatizadas 
y consultables vía Internet. 
La bibliografia se ha agrupado 
de acuerdo con la división 
convencional de fuentes de 
información de texto disconti- 
nuo. y fuentes de información 
de texto continuo. Las prime- 
ras son las obras de referen- 
cia por excelencia. en las que 
el texto se  puede consultar 
aisladamente por estar ordena- 
do de forma alfabética y por 
tanto se  pueden buscar los 

conceptos de una forma inde- 
pendiente. En este grupo se  
incluyen las bibliografias. los 
diccionarios. los directorios, y 
las normas referidas a deter- 
minados aspectos 
El otro gran grupo lo forman 
las obras de consulta de texto 
continuo. en las que la lectu- 
ra se hace de forma consecu- 
tiva desde el comienzo de la 
obra. A este grupo pertenecen 
los tratados, los manuales. las 
monografias específicas sobre 
la materia y los catálogos de 
exposiciones. 
Se ha pretendido no hacer 
una neta separación entre 
obras que tratan de restaura- 

ción y otras de conserva- 
ción. ya que si bien existen 
obras específicas de cada 
materia. también es cierto 
que en muchas otras 
ambos aspectos se tratan 
de forma conjunta. ya que 
la restauración se hace 
necesaria cuando los méto- 
dos de conservación no han 
sido eficaces. y por tanto 
se  debe intervenir en la 
obra. 
L a  clasificación. sin em- 
bargo. se aplica a las ya 
denominadas ciencias auxi- 
liares en las que se dife- 
rencia netarnente la materia 
de la que trata la obra. 

2.- Obras de con- 
sulta de texto dis- 
continuo 

2.1.- Bibliografi~ 
Las bibliograiias suponen el 
paso previo para conocer el 
estado de la cuestión en la 
que se encuentra cualquier 

tema que despierte nuestro 
interés. La información conte- 
nida en muchas de ellas 
sigue teniendo vigencia a 
pesar del tiempo transcurrido 
desde su publicación. 
En la actualidad. existen 
bibliografias generales sobre la 
conservación y restauración de 
libros y documentos. y otras 
específicas sobre un determi- 
nado soporte. 
Al primer grupo pertenecen 
las obras de Care and conser- 
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vatwn of collectlons. Nashville 
(Tennessee). Arnerican Associa- 
tion for State and Local 
History, 1977, en la que se 
compilan bibliografias sobre la 
conservación, no sólo de libros 
y documentos, sino también 
de obras de arte sobre papel. 
como dibujos y grabados. así 
como de obras pictóricas y 
otros objetos artísticos. Incluye 
también bibliografia sobre los 
agentes del medio ambiente 
que influyen de forma directa 
en la conservación de las 
obras de arte. las técnicas e 
instrumentos utilizados en los 
laboratorios y talleres de res- 
tauración, así como un direc- 
torio de centros dedi- 
cados a la conserva- 
ción y restauración. 
y a la formación de 
especialistas, centra- 
dos en organismos 
sólo de los Estados 
Unidos y Gran Breta- 
Aa, aunque incluye 
algunos organismos 
internacionales como 
el ICOM (Internatio- 
nal Council of 
Museum). 
Esta obra. a pesar de 
ser completa en los 
aspectos que trata. 
tiene el inconveniente 
de que está publicada 
hace ya dos décadas. 
y al no haber sido 
actualizada no recoge 
por tanto los avances 
realizados en técnicas 
de laboratorio aplica- 
das a la restauración. 
Otras bibliografías 
generales son las 
obras de Carolyn 
Clark Morrow. A con- 
servation bfbliography 

Dentro de las bibliografias 
relativas a un único soporte 
encontramos lógicamente un 
mayor número relativas al 
papel, soporte mucho más 
extendido, y así podemos citar 
la obra de Louise Louden. 
Paper conservatwn and restora- 
tion. bibliographic series 284. 
Institute of Paper Chemistry, 
1978.. Preservation of paper 
and textiles o j  historic and  
artistic vdue 11. Series no 193 
(1981) pp. 33-44, Asenjo Mar- 
h e z .  J.L. Bbliographg on the 
rnanujature of paper covering 
the end of the nfneteenth cen- 
tury and the beginnirg o j  the 
twentietk Investigación y técni- 

Preparing material jor rnicro- 
fdming: a bibliography. CAN. 
Preservation Adminstratlon 
Newsletter no 1 (1982) pp. 8- 
9, la elaborada en lengua 
española referida a esta mate- 
ria Bibliografm analítica sobre 
conservación y microJlmación 
de documentos. Santo Domin- 
go. Centro Interamericano de 
Microfilmación y Restauración 
de Documentos. Libros y Foto- 
grafías. 1988, o la especifica 
de conservación de fotografía 
de M. Susan Burger. Biblio- 
graphy of photographic proces- 
sess in use before 1880, their 
materials, processing and con- 
seruation. Rochester (N.Y.) 

for librarian, archivists, and 
adrnfnistrator. Troy, Whiston. 
1979 o ya algo más reciente 
la obra de Lisa L. Fox. A 
core collection in preservation. 
Chicago. Arnerican Library 
Association. 1988, y la puesta 
al día de Carla J. Montori. 
The preseruation of libra% 
materials 1987 a review o j  the 
literature. Library resources 
technical services, (1988) 32 
no 3 pp. 235-247. 

ca del papel. 19(1982) pp. 8- 
9. Dentro de las que hacen 
mención a otros soportes se 
pueden mencionar la de Joan 
Ludman. Fine print references: 
a selected bLbliography oJ print 
related literature. New York. 
Kraus, 1982, que recopila 
bibliografía sobre grabados. 
Los microfilms también tienen 
una abundante literatura reco- 
pilada en diferentes bibliogra- 
fms como la de Helga Borck. 

Technical and a u c a -  
tion Center of the 
Graphic Arts, 1989. 
En esta bibliografia 
tal y como se indica 
en su  titulo, se  
recopilan referencias 
bibliográficas sobre 
las técnicas fotogra- 
cas antiguas, y sobre 
conservación también 
encontramos la de 
Robert Deane (compi- 
lador). A biblio- 
graphy of photograp- 
hic processes, their 
conseruation and sto- 
rage. Gamberra, Aus- 
tralian National 
Gallery. 198 1. 
Sobre un tema de 
candente actualidad 
para restauradores y 
biblioteracrios como 
e s  la desacidificación 
del papel encontra- 
mos la bibliografia 
de Danielle Mihram. 
Paper deacidtficatwn. 
a bibliographic 
suruey. Restaurator 

no 7 (1986) pp. 81-98. 

2.2.- Abstracts 
Son, junto con las bibliogra- 
fias, las obras de referencia 
más consultadas, puesto que 
nos informan de un conside- 
rable número de referencias 
bibliográficas incluyendo libros. 
artículos de revistas y ponen- 
cias presentadas en congresos. 
El índice especializado en con- 
servación y restauración, de 
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carácter general en el que se 
incluye cualquier materia rela- 
cionada con estas técnicas. es  
Art and archaeolagical technM 
abstracts. Marina del Rey 
(Califomia) Paul Cetty Institu- 
tion. Comenzó su  publicación 
con el nombre de Abstmcts of 
technical studies in art and 
archaeology en 1943. Se 
actualiza semestralmente y se 
organiza por materias, el volu- 
men perteneciente ai segundo 
semestre incluye un índice 
acumulativo de los dos volú- 
menes anuales ordenado alfa- 
beticamente por autores y 
materias. Las referencias 
bibliográficas relativas a la 
conservación de libros y docu- 
mentos. así como de otros 
materiales no librarios conser- 
vados en las bibliotecas se 
encuentran incluídos actuai- 
mente en los apartados de 
paper. books. and libray and 
archiva1 materials y en Photo- 
graphs and audioukual rnate- 
rials. 

2.3.- Directorios 
Los directorios son igualmente 
obras de referencia relativas a 
instituciones o personas espe- 
cializadas en una actividad 
específica y son de gran utili- 
dad porque proporcionan infor- 
mación tanto sobre actividades 
de los socios como de la ins- 
titución a la que pertenecen 
favoreciendo el intercambio de 
información y la cooperación. 
En el campo que nos ocupa 
destacamos la obra de Susan 
C. Swartzburg. Preservation 
education directoy. Chicago. 
Arnerican Library Association. 
1988. En él se incluyen los 
programas de formación que 
se realizan en Estados Unidos 
en el campo de la restaura- 
ción y conservación. Un direc- 
torio más actualizado es 
Information sources on scfentylc 
research related to the preser- 
uation o j  books paper and 
adhesive. Washington. Library 
of Congress. 1990. En este 
directorio se incluyen las ins- 
tituciones que trabajan en el 
campo de la conservación y 
restauración. así como sus  
programas y proyectos. Otros 
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directorios en los que se rela- 
cionan personas dedicadas al 
campo de la conservación y 
restauración son los elabora- 
dos por el IIC. International 
Institute for Conservation. Lon- 
dres que anualmente publica 
la relación de sus  miembros, 
y el Directorio del Institute 
for Paper Conservation, que 
incluye listado de sus asocia- 
dos, de organismos intema- 
cionales. así como los suma- 
rios de s u  revista The paper 
conseruator . 
Existen dos directorios sobre 
los papeles no ácidos, uno en 
Europa y otro en los Estados 
Unidos. 
hcropean directoy of Acid-Fi-ee 
and Permanent Book Paper. 
Repertoire Européen des 
papiers d'Edition sans acide et 
permanent. 2" ed. Brussels 
Librime on Request of the 
European Foundation for 
Library Cooperation, Groupe 
Lausanne. 1994 y el de Esta- 
dos Unidos es el North Ameri- 
can Pennanent Papers. Austin. 
Abbey publication. Inc. 1996. 
Este directorio se  actualiza 
anualmente. 

2.4.- mccionari00 
Al igual que las bibliografias 
estas obras pueden ser gene- 
rales o especificas. De carác- 
ter general encontramos publi- 
cado en nuestro país el dic- 
cionario de José Martínez de 
Sousa. Dfccionario de bibliolo- 
gia y ciencias ames. Madrid, 
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. 1993. En él se 
incluyen todos los términos 
relacionados con el libro y 
sus  diferentes aspectos. Inclu- 
ye además una importante 
bibliografia. Existen en el mer- 
cado otros diccionarios que 
tratan diferentes aspectos del 
libro como los concernientes a 
los aspectos técnicos de la 
edición. Como el Emili Eroles. 
Diccionario histórico del libro. 
Barcelona. 1981. el de Martí- 
nez de Sousa. Diccionario de 
WograJa y del Libro. 3. ed. 
Madrid, Paraninfo. 1992, o el 
recientemente publicado de 
Javier Blas Benito. Diccionario 
del dibylo y la estampa: voca- 

bularlo y tesauro sobre las 
artes del- dibujo. la litografia y 
la serigrafia. Madrid. Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 
En lengua inglesa encontrarnos 
el glosario multilingüe de Ms- 
ha Garlock. ~bss& of paper- 
rnaking tenns. standard hand 
papermaking techniques casting 
to acknowledge the nature o j  
paper, vacuum jonning. its hk- 
t o y  and uses. San Francisco. 
World Print Council. 1983 y 
el diccionario multilingüe ela- 
borado por la sección de Con- 
servación y Restauración del 
Internationai Council of Archi- 
ves G b s s a y  of basic archiva1 
on libray conservation tenns. 
Munchen. Saur. 1988. En él 
se  incluyen las equivalencias 
de los términos ingleses en 
castellano. alemán. italiano. 
francés y ruso. 

2.5.- Catáiogoe comercidea 
En este apartado mencionamos 
los catáiogos de librerías espe- 
cializadas en la selección y 
distribución de libros y revis- 
tas sobre la conservación y 
restauración, tanto nacionales 
como extranjeros, que, aunque 
todavía de una forma tímida, 
ya que el mercado no es  
todavía muy extenso. comien- 
zan a ejercer su actividad en 
este ámbito. De ellos destaca- 
mos los de la Ubrena Balaarn 
de Barcelona, especializada en 
temas de conservación y res- 
tauración. que periódicamente 
publica catálogos de novedades 
bibliograñcas sobre el tema. y 
tiene una presencia activa en 
reuniones de expertos y en 
los centros de formación de 
especialistas y en los museos. 
En la misma línea que la 
anterior. pero más focalizados 
en la historia del libro. son 
los realizados por la denomi- 
nada Bibliolibrería. ubicada en 
la Biblioteca Nacional de 
Madrid. que publica periódica- 
mente sus catálogos de nove- 
dades. Dentro del ámbito de 
la distribución encontramos a 
SPA en Madrid que publica 
unos catálogos de novedades 
bibliográficas de todos los 
materiales artísticos suscepti- 
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bles de ser restaurados. En 
estos catálogos está recogi- 
da de forma destacada la 
bibliografia sobre el libro y 
documentos. 

2.6.- Normas 
Este es un aspecto de 
gran importancia a la hora 
de conocer el libro y los 
elementos que lo compo- 
nen. ~x i s t eñ  una serie -de 
normas especialmente rela- 
cionadas con la fabricación 
y la estabilidad del papel. 
cuestiones que son trascen- 
dentes a la hora de con- 
servar en un futuro 
muchos de los documentos 
y libros que se editan en 
la actualidad. De estas 
normas mencionamos: 
- 809706: 1994 Information 
and Docurnentation -Paper 
for Documents - Requlre- 
rnents for Permanente. 
Geneva, International Orga- 
nization for Standarization. 
1994. 
Existen muchas otras nor- 
mas que se aplican a la 
hora de fabricar el papel. 
para darle a éste la estabi- 
lidad necesaria, redactadas 
por los diferentes organis- 
mos encargados de la 
redacción de las mismas 
como el AFNOR o el ya 
mencionado ISO (3). 

3.- Obras de 
texto continuo 
Son aquellas que a diferen- 
cia de las anteriores, es 
necesario leer la práctica 
totalidad del texto de forma 
consecutiva para conocer la 
materia de la que se trata y 
pueden ser tanto generales 
como específicas. 

3.1.- Tratado11 y mazmales 
Hacer una selección de los 
tratados y manuales sobre la 
conservación y la restauración 
del patrimonio bibliográfico es 
un trabajo casi imposible 
debido tanto a la variedad de 
obras que podemos encontrar 
en diferentes Idiomas. como a 
la multidisciplinariedad que los 
trabajos de conservación y 

del material 

restauración conllevan. que 
obligan a ampliar el campo 
de conocimiento a una dkersi- 
dad de materias que van 
desde la química. fisica y bio- 
logía hasta la historia del 
iibro. 
Para conocer las tendencias 
actuales en este campo, limi- 
taremos nuevamente las 
referencias a las obras pubii- 
cadas en nuestro país y las 
publicadas fuera de nuestras 
fronteras en las que debido a 
acuerdos de cooperación inter- 

bibliotecario 

nacional colaboran los técni- 
cos españoles. 
Una colección de consulta 
obligada a la hora de cono- 
cer los principios básicos de 
conservación de todos los 
materiales custodiados, tanto 
en bibliotecas como archi- 
vos, son los informes publi- 
cados por la UNESCO, den- 
tro de su Plan General de 
Información y UNISIST, 
conocidos como los informes 
RAMP (Records and Archives 
Management Prograrnme). En 
ellos encontramos recogidas 
las directrices básicas para 
la conservación y restaura- 
ción de todo tipo de sopor- 
tes, libros, documentos. 
microfonnas. fotograíias y 
encuadernaciones. También 
se recogen las medidas pre- 
ventivas para evitar el dete- 
rioro que afecta a la mayo- 
ría de las colecciones biblio- 
W c a s  debido principalmen- 
te a factores externos, como 
son las plagas de insectos, 
la humedad, o a factores 
internos. como es la compo- 
sición del papel. pues el 
exceso de acidez del mismo 
hace que su perdurabilidad 
sea menor y Uegue a des- 
truirse. 
En la elaboración de estos 
informes España ha colabo- 
rado activamente. de tal 
forma que encontramos 
algunos de ellos redactados 
por técnicos españoles espe- 
cialistas en la materia. 
Estos informes son (4): 
Carmen Crespo. La preserva- 
ción y restauración de docu- 
mentos y libros en papel: un 
estudio RAMP con directrices. 

París. UNESCO, 1984. 
Andrés Serrano. Conservación 
y restauración de mapas y 
planos y sus reproducciones: 
un estudio RAMP con directri- 
ces. París. UNESCO. 1987. 
Vicente Viñas Tomer. Las téc- 
nicas tradicionales de restaura- 
ción: un estudio RAMP con 
directrices. París, UNESCO. 
1988. 
Pionera en los tratados sobre 
conservación y restauración 
del papel en España encontra- 
mos la obra de Gustavo Krae- 
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mer Koeller. hevisión y con- cas a aplicar de desacidifi- punto de vista de su conser- 
vación y restauración. De la 
abundante bibliografia existente 
citamos principalmente aque- 
llas referidas a la técnica de 
la encuadernación. Una obra 
clásica en esta materia es la 
de: 
Marlano Monge Ayala. El arte 
de  la encuadernación. Madrid. 
1952. Existe una nueva reim- 
presión realizada en Madrid 
por Clan en 1995. 
Otras obras referidas a la téc- 
nica de la encuadernación son 
las de: 
A. C. Martin. Encuademacíów 
técnicas clásicas y modernas. 
Barcelona. Don Bosco. 1978. 
Juan  de Cusa Ramos. Cómo 
encuadernar un libro. Barcelo- 
na. CEAC. 1987. 
Vicente Lamata. La encuader- 
nación artesanal paso a paso. 
Madrid. Larnata. 1988. 
M. Sabrel. Manual completo 
del encuadernador: teórico y 
práctico. descripción de máqui- 
nas y procedimientos modernos 
y antiguos. Madrid. Clan. 
1995. 
Un aspecto que debemos des- 
tacar es la escasa producción 
bibliográfica de manuales y 
tratados sobre conservación y 
restauración de fotografía. La 
mayor parte de la bibliografia 
encontrada se refiere a articu- 
los de revistas y ponencias 
presentadas en diferentes con- 
gresos. Generalmente la mate- 
ria principal es la de catalo- 
gación de los fondos fotográñ- 
cos y su  conservación. pero 
no se suele tratar el tema de 
la restauración. 
Con respecto a la fotografia. 
también destacamos la escasa 
bibliografia espanola sobre 
digitalización de imágenes y 
s u  importancia para la con- 
servación y restauración de 
las mismas. La existente se 
dirige especialmente a los téc- 
nicos que utilizan este proce- 
dimiento. así como a la des- 
cripción y análisis de progra- 
mas y de medios técnicos 
necesarios para llevar a cabo 
esa digitallzacion. 
Del resto de los soportes. 
tanto sonoros como audiovi- 
suales tampoco se han reali- 

servación del papel y d e  la cación masiva para hacer que 
conservación d e  bibliotecas y 
archivos. Madrid. Dirección 
General de Bellas Artes y 
Archivos. 1973 y otras ante- 
riores que estudian los agen- 

el soporte papel sea perma- 
nente y pueda conservarse, 
sin miedo al deterioro. 
Los insectos y plagas que ata- 
can a las colecciones docu- 

tes que atacan los libros y mentales y su  posible trata- 
documentos como son El tra- 
tamiento preventivo y curativo 
de bibliotecas y archivos contm 

miento son recogidos en la 
obra de Milagros Vaillant 
Callo1 y Nieves Valentin. Prin- 
cipios básicos de  la consennr- la acción destructiva de  los 

insectos y hongos bibliójagos. 
Valencia. 1958 y Previsión y 
conservación de  bibliotecas y 
archivos contra agentes bióti- 
cos. el fuego y factores climáti- 
cos. Madrid. Sección de publi- 

ción documental y causas d e  
s u  deterioro. Madrid. Instituto 
de Conservación y Restaura- 
ción de Bienes Culturales. 
1996. 
Es posible encontrar igualmen- 

caciones del Junta ~écn ica  de te obras traducidas referidas 
Archivos. Bibliotecas y Museos. 
1960. 
En la actualidad. podemos 
encontrar en el mercado 

al temas que nos ocupa como 
es la de Stephane Ipert. Res- 
tauración de  libros. Madrid, 
Fundación Germán Sánchez 

nacional un mayor número de Ruipérez. 1992 así como 
obras escritas por especialistas obras que tratan sobre la 
espaiíoles, si bien es  verdad 
que s u  número es  todavía 
escaso si se compara con la 

conservación y restauración de 
libros y documentos junto a 
otros objetos artísticos. edita- 

producción bibliográfica de das todas ellas el pasado año. 
otros países. En esta línea José Fernández Arenas. Intro- 

ducción a la conservación y 
restauración del patrimonio y 
técnicas artistkas. Barcelona. 
1996. Johanna Mana Theile 

encontramos: 
Pablo Antón. Manual de  res- 
tauración de libro. grabados y 
manuscritos. Madrid. Pablo 
Antón 1989. De esta obra Bruhms. El libro de la restau- 

ración. Madrid, Alianza, 1996 
y la obra de Mette Tang 
Simpson. Guía Sotehby's de  
restauración de antigüedades. 
conservación y limpieza. 
Madrid, Celeste, 1996. En 

existe una nueva edición de 
1995 reaíizada por Ollero. 
De más reciente publicación 
es la obra de José Vicente 
Vergara Peris. Conservación-res- 
tauración de  material cultural 
con soporte papel. Valencia. 
Consejería de Cultura. 1994 
donde se describen de forma 

esta última. a diferencia de 
las primeras. no se habla de 
la restauración de libros y 
documentos. sino de dibujos. detallada todos los procede- 

mientos técnicos necesarios 
para la restauración del papel 
como para su  conservación. 

grabados en soporte papel y 
de la restauración del papel 
pintado. 
Por lo que respecta a otras ~eferida de forma exclusiva al 

papel y a la estabilidad del 
mismo. se ha  publicado 
recientemente la obra mencio- 

materias estrechamente vincu- 
ladas a la conservación y res- 
tauración documental. la pro- 

nada anteriormente de Ruth 
Viñas. Estabilidad del papel en 
las obras d e  arte. Madrid. 
Mapfre. 1996. Donde se des- 

ducción bibliográfica española 
es más abundante en lo rela- 
tivo a las encuadernaciones, 
elemento utilizado desde los 

criben en un primer momento 
las características del papel. 
sus  componentes. el deterioro 

tiempos más remotos para 
proteger los libros. pero que 
tarnbien ellas sufren a su  vez 
un deterioro. del mismo para finalmente 

establecer las características 
del denominado papel per- 
mantente así como las técni- 

Las encuadernaciones se estu- 
dian tanto bajo el punto de 
vlsta histórico como desde el 
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zado estudios en profundidad. 
En lo referente a la denomi- 
nada arqueologia del libro. 
debemos destacar que tanto 
los estudios dedicados a las 
historia del libro como a las 
bibliotecas continúan intere- 
sando a nuestros investigado- 
res. siguiendo los estudios 
comenzados en el siglo XDL y 
que en la actua- 
lidad dan lugar 
a una bibliogra- 
fia que actualiza 
y amplia los 
antiguos conoci- 
mientos. De 
todos ellos des- 
tacamos en lo 
concerniente a la 
historia del 
papel las obras 
de Oriol Valls. 
Historia del 
papel en España. 
Barcelona. 1980. 
y la de Gonzalo 
Gayoso Carreira. 
Historia del 
papel en España. 

del material bibliotecario 

ción en edición bilingüe, cas- 
tellano y catalán, sobre la 
conservación y restauración de 
la obra gráfica sobre papel 
Carmen Bello 1 Urgells. Res- 
tauración de  la obra grájica: 
metodología aplicada a la inte- 
gración grbfico-pictórica Barce- 
lona. Balaam. 1995. 

cada vez más úecuente encon- 
trar entre los diversos objetos 
restaurados obras relativas al 
patrimonio bibliográfico. 
De todas las exposiciones rea- 
lizadas mencionaremos sola- 
mente aquellas dedicadas 
exclusivamente a mostrar 
libros y documentos como Las 
Edades del hombre: libros y 

documentos en 
la Iglesia de 
Castilla y León. 
Burgos. 1990. 
Esta exposición 
muestra un 
número conside- 
rable de docu- 
mentos. manus- 

Lugo. Servicio de 
Publicaciones de 
la Diputación Provincial de 
Lugo. 199 1. Ambas profundi- 
zan en el estudio e identifica- 
ción de filigranas y en la evo- 
lución de la industria papelera 
en nuestro p i s .  
Por lo que respecta a la his- 
toria del libro. hemos de 
resaltar las obras de Hipólito 
Escolar de la historia del 
libro, la Historia Ilustrada del 
libro español. Madrid. Funda- 
ción Germán Sánchez Ruipe- 
rez. 1995. compuesta por tres 
volúmenes, el primero dedica- 
do a los manuscritos. el 
segundo a los incunables y a 
los libros impresos hasta el 
siglo XVIII  y el tercero la edi- 
ción moderna. siglos XIX y XX. 
Referido a los códices encon- 
tramos la obra de Elisa Ruiz. 
Manual de codlcología. Madrid. 
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. 1988 que si bien 
trata el tema de conservación 
de los mismos. y hace un 
estudio exhaustivo y profundo 
de ellos. 
Por último resefiar también 
una obra de reciente publica- 

3.2.- Cot4i0g0~ de axposi~i~- 
neo 
Son de gran utilidad para 
mostrar. conocer y difundir el 
patrimonio histórico cultural 
de los pueblos, ya que si se 
conoce el valor artístico del 
mismo. éste será más respeta- 
do y por tanto mejor conser- 
vado. 
Si bien siempre han existido 
exposiciones en las que se 
daba a conocer la riqueza 
bibliográñca y documental con- 
servada en nuestros archivos 
y bibliotecas. es a partir de 
la década de los ochenta. 
cuando se da un mayor auge 
a este tipo de exposiciones, 
en las que no sólo se expo- 
nen los libros y documentos. 
sino que se elaboran catálogos 
que en muchas ocasiones son 
auténticos tratados sobre la 
materia expuesta. 
Un hecho a destacar es la 
existencia de exposiciones que 
muestran al público los traba- 
jos de restauración realizados 
para la conservación del patrl- 
modo histórico artístico. y es 

critos, y libros 
de un valor 
excepcional con 
el objetivo de 
dar a conocer 
todo el tesoro 
bibliográñco con- 
servado en las 
bibliotecas y 
archivos eclesiás- 
ticos. 
Con anterioridad. 
la Biblioteca 

Nacional había realizado una 
trilogia de exposiciones donde 
se exponían los tesoros biblio- 
gráficos de nuestro país cono- 
cidas bajo los titulos de: 
Los reyes biblióplos. [exposi- 
ción]. Biblioteca Nacional. 
1986. 
Tesoros de España = Ten m- 
turies of Spanish books [expo- 
sición] New York. Public 
Library, Madrid. Biblioteca 
Nacional, 1986. 
Los Beatos [exposición]. junio- 
septiembre 1986. Madrid, 
Biblioteca Nacional. 1986. 
Sobre las encuadernaciones 
que protegen y realzan los 
libros también se han realiza- 
do en los últimos aiios una 
serie de exposiciones. que han 
mostrado. en ocasiones. las 
encuadernaciones antiguas. y 
en otras encuadernaciones 
pertenecientes al siglo XX de 
un importante valor artístico 
aunque menos conocidas y 
estudiadas. 
La encuadernación artistica 
espafiola actual [exposición]. 
Biblioteca Nacional. Madrid. 
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febrero-abril, 1986. Madrid, 
Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1986. 
Encuadernaciones espafwlas en 
la Biblioteca Nacional. Madrid. 
Biblioteca Nacional y Julio 
Ollero. 1992. 
Encuadernaciones artísticas en 
las colecciones municipales. 
Madrid. Museo Municipal de 
Madrid. 1995. 
La encuadernación artistica 
española: su expresión en La 
Rioja. Logroño, Biblioteca 
Pública Central de La Rioja. 
1994. 
La transferencia de competen- 
cias a las Comunidades Autó- 
nomas en materia de cultura 
ha dado lugar a que paulati- 
namente vayan surgiendo nue- 
vos centros de restauración en 
todas las Comunidades Autó- 
nomas y sean ellas las encar- 
gadas de velar por la conser- 
vación y restauración de su 
patrimonio. Fruto de esta 
tutela son las exposiciones 
que vienen llevando a cabo 
sobre todo tipo de objetos que 
conforman el patrimonio histó- 
rico español. y por tanto el 
patrimonio bibliográfico. Así 
sucede en la muestra realiza- 
da por el Centro de Conserva- 
ción y Restauración de Bienes 
Culturales de Castilla-León 
donde se muestran, entre 
otras, este tipo de obras bajo 
el título 1988- 1994, catálogo 
de obras restauradas. Vallado- 
lid. Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Cultu- 
rales, 1995. 

3.3.- C o l I g r e ~  
Son los foros. tanto a nivel 
nacional como internacional. 
donde se  exponen y debaten 
las últimas investigaciones 
sobre diferentes disciplinas. 
En el campo de la conserva- 
ción y restauración en España 
se celebran bianualmente los 
congresos de Conservación y 
Restauración de Bienes Cultu- 
rales, de los que se han cele- 
brado hasta la fecha XI reu- 
niones. siendo la última en 
Castellón de la Plana. el 
pasado mes de octubre. y las 
Reuniones del Grupo Español 
de Trabajo sobre la Conserva- 

ción y Restauración del Arte 
Contemporáneo de las que ya 
se han celebrado cuatro reu- 
niones. En su seno existe un 
grupo de trabajo dedicado a 
los estudios sobre conserva- 
ción y restauración de obras 
sobre papel de los artistas 
contemporáneos, así como de 
obras de arte que utilizan 
como soporte el papel. Las 
actas de estos congresos 
patentizan el trabajo de los 
técnicos en este campo de 
conocimientos, siendo cada vez 
más abundante la relativa al 
patrlmonio bibliográfico. 
Igualmente se celebran congre- 
sos relativos a la historia del 
papel en nuestro país. Este 
año está prevista la celebra- 
ción del Segundo Congreso de 
la Historia del Papel en Cuen- 
ca durante los días 12-14 de 
julio, habiéndose celebrado el 
1 en Madrid. cuyas actas se 
publicaron en la revista Inws- 
tigación y Técnica del Papel no 
125 (1995). 
Las nuevas técnicas de impre- 
sión, los cambios en la edi- 
ción sufridos por los libros y 
el empleo de la informática y 
de los nuevos soportes se tra- 
tan en Jornadas de especiaiis- 
tas denominadas Jornadas T&- 
nicas de Artes C r á . a s  en los 
que se debate la problemática 
que conlleva la edición de 
libros. 

Los archivos fotográficos y la 
evolución y desarrollo de la 
fotografía en España también 
fueron tratados en un Congre- 
sos sobre la Historia de  la 
fotografi española. 18%- 1986 
Madrid, Sociedad de Historia 
de la Fotografia Espanola, 
1986. que sirvió para atraer 
la atención sobre esta técnica 
y destacar su importancia 
tanto documental como artísti- 
ca. 
Pero las investigaciones r e d -  
zadas en la conservación y 
restauración deben trascender 
los límites de nuestras fronte- 
ras, y afortunadamente cada 
vez es más frecuente consta- 
tar la participación española 
en congresos internacionales 
como los promovidos cada tres 
años por el ICOM (Internatio- 
nal Council of Museum Com- 
mittee for Conservation) o los 
congresos del 1IC (Intemational 
Institute for Conservation). 

4.- Publicaciones 
periodicas 
Junto con los congresos. este 
tipo de publicaciones recogen 
las ultimas investigaciones, 
pero si respecto a éstos 
hemos dicho que cada vez 
son mas numerosas las reu- 
niones periódicas y una parü- 
cipación abierta y dinámica de 
los investigadores espaiíoles, 
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con respecto a las publicacio- 
nes periódicas el panorama es 
poco satisfactorio, puesto que 
si el número de revistas refe- 
ridas a la conservación y res- 
tauración del patrimonio 
monumental y artístico es  
escaso. en lo relativo al patri- 
monio bibliográfico en concre- 
to. la carencia es absoluta. 
No contamos con publicaciones 
especializadas del tipo de 7Re 
paper conservation, 7Re Abbey 
Newletter. 7Re new Bookbinder. 
Restaurator. en las que la 
participación española es prác- 
ticamente inexistente. 
Por lo que respecta a las 
características del papel. s u  
fabricación y su  historia, sí 
encontamos sin embargo, una 
revista especializada Investiga- 
ción y técnica del papel, que 
se  edita desde 1964 por la 
Asociación de Investigación y 
Técnica de la Industria Pape- 
lera Española. 
De carácter general encontra- 
mos la revista Patina. medio 
de difusión de la Escuela de 
Restauración de Obras de Arte 
en la que esporádicamente 
podemos encontrar alguna 
colaboración sobre la conserva- 
ción de libros y documentos o 
sobre archivos fotográficos his- 
tóricos. 
Existen otras publicaciones de 
carácter histórico-artístico que, 
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en muchas ocasiones, publican 
artículos referidos a la conser- 
vación y restauración de obras 
de arte cuyo principal soporte 
es el papel como las tradicio- 
nales revistas Archivo de Arte 
Españoi, Coya o Reales Sitios. 

5.- lnternet 
No es posible concluir un 
estudio bibliográfico sobre la 
conservación y restauración de 
libros y documentos sin con- 
sultar la Red Internet a tra- 
vés de la que se puede acce- 
der a un volumen considera- 

ble de información bibliográfica 
así como a catálogos de 
bibliotecas. 
En una primera aproximación a la 
búsqueda de información en esta 
red sobre la materia que nos 
ocupa se han encontrado las 
siguientes direcciones (5): 
http://palimpsest.stanford.edu/ 
(Universidad de Stanford) 
http://www.library.knaw.nl/ 
epic/ecpatex/ 
(European Preservation Informa- 
tion Center-Holanda) 
hptt://www.alice.it/eb/catalogo/ 
epdato. htm 
(Italia-Istituto di Patologia del 
libro) 
http://www.iaph.caan.es/ 
(Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico) 
http://www.loc.gov 
(Library of Congress) 
Todas ellas ofrecen una infor- 
mación variada. siendo la de 
mejor calidad la de La Uni- 
versidad de Standford donde 
se  encuentran repertorios 
bibliográficos, informes. cursos 
de formación. entidades que 
trabajan en proyectos especifi- 
cos y los informes resultado 
de sus investigaciones. 
Así existe una página denomi- 
nada Lexical and classifcation 
resources que ofrece informa- 
ción sobre diccionarios, tesau- 
ros, esquemas de clasificación. 
todos ellos relacionados con la 
conservación en las bibliotecas 
y con proyectos relativos a la 
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conservación de imágenes 
como (6): 

Bay Arca Video Coaiition(BAVC) 
Video preservation: glossary 
terms. 

Canadian Heritage Informa- 
tion Network (By suscription) 
Art & Architectural Thesarus 

CD Creatiom 
Glossary o j  t e m  related to 
CDR technology 

The CD-Ido Company 
Compact Disc Terminology 

Robert Espinosa 
Conseruation Classi@xi 
Structure outline jor book des- 
cription documentation 

Otra página interesante es la de 
los informes denominada 
Reports Available on WWW 
donde se citan autores y titulos 
que se pueden conseguir com- 
pletos previa solicitud. 
La Library of Congress ofrece 
una informacion abundante 
sobre esta materia elaborada 
por su Departamento de Preven- 
ción que además incluye una 
página denominada Frequently 
asked questions on preservation, 
donde se recogen y dan res- 
puesta a las preguntas formula- 
das a dicho Departamento por 
los usuarios preocupados por la 
conservación de sus  fondos 
bibliográficos y fotográficos. 
En la página del Instituto Anda- 
luz del Patrimonio Histórico, la 
información que encontramos es  
más de tipo institucional que 
bibliográfica. 
Algo que debemos destacar es 
la escasa representación espa- 
kiola en estas páginas. a excep- 
ción de la página ya menciona- 
da del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. Sólo se ha 
encontrado un informe referido 
a España y en concreto a la 
digitalización del Archivo Gene- 
ral de Indias como medio para 
favorecer su  difusión y preser- 
varlo del deterioro. 

6.- Conclusiones 
De todo lo expuesto podemos 
concluir que el volumen de 
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publicaciones sobre la restau- 
ración y conservacion del 
patrimonio bibliográfico, se  
incrementa día a día con 
nuevas investigaciones. princi- 
palmente en lengua extranjera. 
Refiriéndonos más concreta- 
mente a nuestro país. debe- 
mos destacar el paulatino 
incremento de este tipo de 
publicaciones. que si en un 
principio surgieron y fueron 
promovidas por instituciones 
oficiales. en la actualidad tam- 
bién las publican diferentes 
editoriales privadas. así como 
distribuidores y librerías que 
se especializan en este ámbito 
del conocimiento. Ello no sólo 
es  interesante para fomentar 
la producción bibliográfica. 
sino que demuestra la existen- 
cia de un público lector inte- 
resado por el conocimiento y 
estudio de estos temas, aun- 
que todavía. quizás debido a 
la incipiente producción litera- 
ria. no existen en España ni 
repertorios bibliográficos que 
recojan la bibliograíia publlca- 
da en lengua castellana. ni 
publicaciones periódicas especi- 
ficas sobre la materia que nos 
ocupa. 
Las líneas de investigación 
actuales, con independencia 
del estudio de otros soportes 
diferentes al papel como son 
los videos y otros materiales 
audiovisuales. se centran de 
manera prioritaria en la esta- 
bilidad del papel. La gran 
mayona de las investigaciones 
tienden a buscar nuevos 
métodos para la conservación 
del mismo, s e  analizan los 
resultados de las experiencias 
obtenidas en el campo de la 
desacidificación masiva realiza- 
da por diferentes bibliotecas. 
cuyos resultados están en 
algunos casos aún por deter- 
minar, y se investigan nuevos 
tratamientos. cada vez menos 
agresivos. para poder conser- 
var los viejos libros. Estos 
estudios han tenido también 
como consecuencia inmediata 
el desarrollo de una serie de 
normas de aplicación inmedia- 
ta en la fabricación del papel. 
Muchos de los trabajos se 
hacen por medio de la coope- 

ración internacional. tanto en 
lo relativo a la actuación en 
proyectos comunes como en la 
difusión de información y for- 
mación de especialistas. 
Para formar parte de la 
comunidad internacional debe- 
mos desarrollar las posibilida- 
des que las nuevas tecnologías 
ofrecen como es la Red Inter- 
net en las que nuestra pre- 
sencia, como hemos podido 
comprobar. es  prácticamente 
nula. 
Es quizás en este aspecto en 
el que debemos incidir como 
bibliotecarios y distribuidores 
de información, máxime 
teniendo presente la importan- 
cia de nuestra lengua. la 
segunda más utilizada en el 
mundo y también dentro de 
la Red. En este punto, el 
papel de las bibliotecas y de 
las instituciones de las que 
éstas dependen e s  esencial. 
Nuestras bibliotecas deben 
proporcionar una información 
precisa y lo más exhaustiva 
posible. a través de los catá- 
logos automatizados. mientras 
que las instituciones deben 
desarrollar la infraestructura 
necesaria para que nuestros 
estudios. trabajos y logros en 
el ámbito de la conservacion 
sean suficientemente conocidos 
y cooperar junto con los paí- 
ses latinoamericanos en la 
protección del patrimonio 
documental y bibliográfico. uno 
de los legados más importan- 
tes de nuestra cultura común. 

Alicia Gucia Medlnc Instituto del 
PaMrnonio Hlstórlco Español 

NOTAS: 
Decreto 1930/1969 de 24 de julio 
(B.O.E. 15-9-69). 
Ley del Patrimonio Hist6rlco Espa- 
dol. 1986. Madrid. 1987. 
Una relación extensan de las nor- 
mas relativas a la estabilidad del 
papel puede consultarse en la obra 
de Vidas Lucas. Ruth. Establlídad 
del papel en las obms de arte. 
Madrid. Mapfre. 1996. pp. 197-200. 
En la actualidad la totalidad de 
estos informes pueden consultarse 
vía Intemet. 
Agradezco a Eduardo Anglada. de 
la sección de Bibllograíia de la 
Biblioteca Nacional. la ayuda pres- 
tada. 
Las referencias se reproducen tal y 
como aparecwi citadas en Intemet. 



CENTRO MEDI- 
TERRÁNEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GRANADA. CURSOS 
DE VERAN0'97 

ALMUÑÉCAR DEL 8 AL 12 DE 
SEPTIEMBRE 
Edición electrónica en Internet. 
MOTRIL DEL 8 AL 12 DE SEP- 
TIEMBRE 
Las nuevas tecnologías en los pro- 
gramas de bibliotecas de la Unión 
Europea. 
MOTFUL DEL 15 AL 19 DE SEP- 
TIEMBRE 
Los centros educativos ante las 
nuevas demandas de formación. 

Centra Mediterráneo de la Universidad de 1 
Granada 

C/ Rector López Argüeta (Edificio San 
Jerónimo) 

Tn:(958)242922/Fax: (958)242923 
E-mail: cerned@azahar.ugr.es 

Web: MtpYiwww.ugr.es/-cm 

63  CONGRESO 
IF-97. Copenhague 
jDinamarcal 

3 1 -08-97/05-09-97 
The National Library Authority 
Nyhavn 3 1 E DK 1051 Copenha- 
gen. Dinamarca. 
Tlf.: 453393-0735 
Fa: 453393-0788 
E-mail: iíla-97@inet.uni-c.dk 
Internet: http://www.bibnet.dk 
/ifla-97 

I V  CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
DE LECTOESCRITURA 

Comité Latinoamericano para el 
desarrollo de la lectura y APELEC 
(4-8-97 al 7-8-97) 
Santiago de Chile 1228 Apart. 
60 1 Montevideo. Uruguay. 
F~x: 598-2-98.57.36 

1 3THu BIENNAL CON- 
. GRESS OF THE 

INTERNATIONAL 
RESEARCH S OCIETY 
FOR CHILDREN'S LlTE- 
RATURE 

Department of Comparative Lite- 
rature. Stockholm University. S- 
1069 1 Stockholrn Sweden 

C O N  V O C A T O R  

Fa: 46-8- 155874 
E-mail: maria.nikolajeva@iíttvet. 
su.= 
En York (Gran Bretaña) 
Del 22 de agosto del 97 al 26 de 
agosto del 97. 

Del 17 al 20 de septiembre de 
1997 en Mytilene (Grecia). Orga- 
niza CERLIM 

University of Central Lancashire (Gran 
Bretaiia) 

TH.: 44-1 772.892299 
Fax: 44.1772.892937 

I CONGRESO INTER- 
NACIONAL DE FOR- 
MACIÓN Y MEDIOS. 
EL RETO DEL TERCER 
MILENIO. 

Del 7 al 10 de julio de 1997 en 
Segovia. Organizado por la E.U. 
Magisterio de Segovia (UVA), 
Dirección Provincial del MEC. 
CPR de Segovia. Edith Cowan 
University (~ustralia]. Consejo 
Mundial de Educación para los 
medios y Culture. Communica- 
tion and Societies lnstitute of 
Education (University of London). 
Los objetivos son c&ribuir a la 
formación del profesorado con 
respecto a la presencia de las 
nuevas tecnologías multimedia en 
la vida de los alumnos. concien- 
ciar al profesorado de su función 
de educar consumidores cnticos 
de los productos mediaticos con 
los que van a convivir, y ofrecer 
pautas para la reflexión sobre 
posibles modalidades de integra- 
ción currícular de las nuevas tec- 
nologías. 
Destinado a profesionales de la 
educación a quienes los nuevos 
cumculos les asignan la tarea de 
educar para los nuevos medios de 
la información: 

Escuela Universitaria de Magisterio 
Plaza de Colmenares. 1 

40001 Segovia 
Tn.: (921) 4 6  50 00146 31 95/46 31 99 

Fax: (921) 46 31 97 
E-mail: formedios@redeslb.es 

XII CONGRESO 
NACIONAL SOBRE 
PRENSA Y EDUCA- 
CIÓN, PRENSA Y 
CURRICULUM 

Organizado por la Asociación de 
Prensa Juvenil, cuyas actividades 
están enfocadas a desarrollar el 
uso de la prensa en la escuela, se 
celebrará en Barcelona del 25 al 
28 de Junio de 1997. 
El programa. estructurado en dos 
bloques temáticos diferenciados y 
distribuidos en tres sesiones de 
mañana (dedicada íntegramente a 
la prensa como recurso pedagógi- 
co para el desarrollo de activida- 
des interdisciplinares y temas afi- 
nes) y tres sesiones de tarde 
(aborda cuestiones relacionadas 
con los servicios de información 
juvenil, el voluntariado, el aso- 
ciacionismo y la creación y difu- 
sión de publicaciones juveniles). 

Asociación de Prensa Juvenil 
CI Cerdeña. 259 
0801 3 Barcelona 

m.: (93)2075052 - F a :  (93)2076133 

111 JORNADAS ARA- 
GONESAS DE EDUCA- 
CION PARA LA SALUD 

Organizadas por el Gobierno de 
Aragón, el Ministerio de Educa- 
ción y Cultura, Universidad de 
Zaragoza, el INSALUD y la Univer- 
sidad de Verano de Teruel, ten- 
drán lugar en Teruel del 11 al 13 
de septiembre de 1997. 
Sus objetivos son facilitar la difu- 
sión de experiencias llevadas a 
cabo en educación y promoción 
de la salud en España. y propor- 
cionar un marco general de deba- 
te para la promoción de la salud 
desde una dimensión multisecto- 
rial y multidisciplinar. 
Además se abordará el tema de la 
formación de los profesionales y 
agentes sociales en educación 
para la salud. 
La cuota de inscripción es de 
5.000 pts. y la fecha limite es el 
30 de junio de 1997. 

Centro Universitario 
Ciudad Escolar s/n - 44071 Teruel 

m.: (978)600004 - Fax: (978)6lOgl7 
E-Mail: josecan@posta.unizar.es 
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O N V  C A T O R  

JUNTA DE COMUNI- 
DADE S CASTILLA-LA 
MANCHNANABAD 
CASTILLA-LA MAN- 
CHA 

LA BIBLIOTECA Y LA LIBRE- 
RfA: COLABORACION E INTER- 
CAMBIO DE T~CNICAS 

Curso destinado a los profesiona- 
les de las bibliotecas y las libren- 
as  que se celebrará en Toledo los 
días 13 y 14 de octubre de 1997. 
El plazo de inscripción es hasta el 
10 de septiembre. 
Los contenidos son: 
- Colaboración entre bibliotecas 

y librerías: 
- El punto de vista bibliotecario 
- El punto de vista del librero 
- Intercambio de técnicas: las 

técnicas de venta aplicadas a la 
biblioteca. 

TESAURUS DE DOCUMENTA- 
C I ~ N  MST~RICA 

Con prioridad para los profesio- 
nales de archivos se celebrará en 
Toledo los dias 15 y 17 de octu- 
bre. El plazo de inscripción es el 
día 10 de septiembre. 

Edificio del Archivo Hist6nco Provincial 
CI Trinidad,lO 
45002 Toledo 

SOS DE FORMACIÓN 
DE PROFESORES, 
VERANO 97 EDUCA- 
ClÓN PARA LA PAZ Y 
LA SOLIDARIDAD 

Del 30 de junio al 4 de julio de 
1997 en Madrid. 
Dirigido a los ensefiantes de 
primaria y secundaria con el 
objetivo de dar una formación 
teórica. en los temas relaciona- 
dos con el comercio. las relacio- 
nes económicas mundiales y 
sus consecuencias sobre las 
personas que viven en el Tercer 
Mundo: y dar los instrumentos 
didacticos necesarios para 
transmitir a los alumnos el sen- 
tido del comercio justo y el con- 

sumo responsable como dos 
posibles formas de solución e 
implicación ante las injusticias 
generadas por el sitema econó- 
mico mundial. 
El precio de la matrícula es de 
5.000 pts. 
El plazo de matrícula es de 19 
de mayo al 20 de junio. 
Según acuerdo firmado por 
Manos Unidas y el M" de Cul- 
tura se concederán tres créditos 
de formación. 

Comit4 Ejecutivo de Manos Unidas 
CiElarquillo.38-3O 

28994 Madrid 
m.:(gi p082020 

COMUNIDAD DE 
MADRID. CONSEJER~A 
DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

La Dirección General de Educa- 
ción. a través del Servicio de Reno- 
vación Pedagógica, ofrece a los cen- 
tros educativos públicos y concer- 
tados diversas experiencias curri- 
culares desarrolladas en Granjas- 
Escuela, Talleres de Naturaleza y 
Albergues Juveniles, con el fin de 
facilitar el desarrollo de actividades 
de Educación Ambiental durante el 
curso 1997-98. 
El plazo de admisión de solicitu- 
des es hasta el 20 de junio de 
1997. 

Se~icio de Renovaci6n Pedagógica 
Programa de Educación Ambiental 

CIGeneral Ricardos 179 
28025 Madrid 

M.:(91)5251893 - Fax:(91)5255888 

JORNADAS DE FOR- 
MACIÓN DEL PROFE- 
SORADO 

ESCUELA Y SOCIEDAD: UNA 
MIRADA AL FUTURO 

Tendrán lugar en Santander los 
dias 30 de junio, 1. 2 y 3 de julio 
de 1997. 
Los objetivos son favorecer el aná- 
lisis y la reflexión sobre el papel 
de la educación y de los educado- 
res en una sociedad en cambio. 

crear espacios para el intercambio 
y la difusión de experiencias entre 
los profesores y facilitar recursos 
que permitan mejorar la actua- 
ción de los educadores en el aula. 
Los titulos de las ponencias y 
coloquios son: 
El docente ante la escuela del 
futuro. 
Los valores de la educación. 
La multiculturalidad en la escue- 
la. 
Hacia dónde va la educación en 
Europa. 
Junto a estas ponencias se pre- 
sentarán diferentes experiencias. 
Además se realizarán actividades 
complementarias como exposi- 
ción-de libros y materiales didac- 
ticos. presentación de libros y 
demostraciones multimedia e 
Internet. También habrá talleres 
de Bibliotecas Escolares. escuela 
y drogas. habilidades sociales. 
etcétera. 
Para la presentación de experien- 
cias y comunicaciones dirigirse al 
CPR de Santander. 
La matrícula desde el 10 de mayo 
en el CPR de Torrelavega. 

entro de Profesor 
Paseo FernAndez Vallejo, 1 

VI1 JORNADAS DE 
INFORMACI~N Y 
DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Se celebrarán en Granada del 6 al 
8 de noviembre de 1997. organi- 
zadas por ASABIME (Asociación 
Andaluza de Bibliotecas Médicas). 
Los temas son: 
El Bibliotecario del siglo XXI. 
La información para la medicina 
basada en la evidencia. 
El Sistema Nacional de Informa- 
ción en Ciencias de la Salud 

Meroedes Rodriguez del Castilb 
Biblioteca del Hospital 

Virgen de las Nieves 
Avda. de la Constituci6n, 100 

1801 4 - Granada 
M.: 958-24 12 27 

Fax : 958-24 12 45 
srnail: ~ n i e v e . h v m . s a s . d c a . 8 8  
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