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LA BIBLIOTECA "FRANCOIS MITTERRAND": UNA 
DECISIÓN PRES~DENCIAL 

Nelly Mac Kee de Maurial 
Bihliotccóloga 

PALABRAS LlMTNARES 

Dos razones nos han animado a elaborar este trabajo. Por un lado, 
haber conocido el proyecto desdc sus inicios, cuando se presentó en la 
conferencia de IFLA en París en 1989, habiendo visitado la construcción y 
observado las excavaciones destinadas al jardín del subsuelo y estudiado 
las maquetas, en 1993. Por otro lado, las pasantías, visitas y estudios de 
post-maestría efectuados en Francia, desde 1960, sirven de base para 
testimoniar el desarrollo logrado en ese país, cn materia dc documentación y 
uso de la más avanzada tecnología de la información. 

Debo también indicar, que por decisión del presidente Jacques 
Chirac, la Biblioteca de Francia "última y mayor de las grandes obras 
emprendidas por Francois Miterrand" recibió el nombre de su creador en el 
momento de la inauguración, sin embargo, en el desarrollo del presente trabajo, 
continúo denominándola Biblioteca de Francia, como la intituló el presidente 
Miterrand, hasta cuando me ocupo de la apertura de la misma. 

1. LA GRAN PROMESA 

El 14 de julio de 1988 el presidente de Francia, Francois Miterrand 
anunció la construcción de una gran biblioteca. Esta se caracterizaría por ser 



accesible a todos, aun a distancia -en los aspcctos de difusión dc los campos 
del conocimiento y de la investigación- mcdiantc cl uso de la más alta calidad 
de sus registros docurnentalcs, quc sc procesarían y difundirían con tecnología 
de punta. La Biblioteca de Frarzcia, así llamada por cl presidcntc, debía 
nacer como un establecimiento público. Un decreto del 3 dc enero de 1994 
determinó que la Biblioteca Nacional de Francia sería el producto de la fusión 
de la Biblioteca Nacional y la proyectada Biblioteca de Francia. 

2. LA ANTIGUA BIBLIOTECA NACIONAL 

Una de las más antiguas de las instituciones culturales francesas, la 
Biblioteca Nacional, figura entre las cinco más grandes dcl mundo y como la 
primera del habla francófona. Proviene de las grandes bibliotecas reales de 
los palacios de Francia. Fue fundada por Carlos V en 1373. En 1537 
Francisco 1 creó el depósito legal, a través de una ordenanza del 28 de 
diciembre de ese año, en virtud de la cual se depositaría en la Librarie du 
Cháteau de Blois, cada libro impreso puesto en venta en el reino. 

En 1720 se instaló la biblioteca real en el "cuadnlátero Richelieu", 
entre las calles Colbert, Vivienne, Petits-Charnps y Richelieu. Colbert impulsó 
el desarrollo de la incipiente biblioteca, produciéndose su apertura al público 
en 1720, donde permanece, salvaguardando y permitiendo la consulta de las 
colecciones de monedas, cartografía, partituras musicales y manuscritos 
"preciosos". Asimismo, de sus obras de investigación hasta que finalice su 
traslado en 1 998. 

Hasta 1975 la Biblioteca Nacional dio preponderancia a su misión 
de conservación del patrimonio cultural para las generaciones futuras, 
constriñendo un tanto el acceso a sus servicios. Ese año se le encomendó la 
Dirección de la Lectura Pública y de las Bibliotecas dependientes del Ministro 
de Educación Nacional. Posteriormente, por decreto del 19 de noviembre 
de 1977 se le confirió la categoría de establecimiento público del estado y se 
le otorgó autonomía financiera. 



En 1980 se iniciaron los estudios para la automatización de sus 
registros bibliográficos, constituycndose el catálogo OPALE, que fue lanzado 
en 1988, difundiéndose en CD-ROM. Se produjo asimismo, la base de 
datos OPALINE para mapas, planos, estampas, fotografías, fonogramas, 
videogramas, monedas y medallas, documentos de las artes del espectáculo 
y multimedia. 

En 198 1 fue transferida al Ministerio de Cultura, bajo la Dirección 
de Libros y Lectura, acrecentándose su misión de diseminación del 
conocimiento. 

Sin embargo, el crecimiento de las colecciones, su rápido deterioro, 
la modernización de las tecnologías de la información, la diversidad de 
documentos por procesar publicados en diferentes soportes de información, 
la falta de espacio, las estructuras administmtivas inadecuadas, constituyeron 
un complejo dc dificultades que la Biblioteca Nacional tenía que resolver, 
para lo cual se realizaron algunos estudios como el de los alumnos de la 
Escuela Nacional de Administración en 1982, el de Franeis Becker en 1987 
y el de la "Cour de Comptes " en 1988. 

Para ese entonces se tenían ya muy claros los objetivos de la nueva 
Biblioteca Nacional, cuales eran, efectuar una rica y variada adquisición, 
producir y diseminar ágilmente la información, propiciar fácil acceso a los 
documentos, mantener adecuados costo-efectividad de los servicios y 
satisfacer la necesidad del crecimiento y diversificación de los ingresos a base 
de estudios de investigación de mercado. 

Luego del anuncio de la creación de la Biblioteca dc Francia, la 
Biblioteca Nacional no sólo participó activamente en la Asociación creada 
para realizar el gran proyecto, sino también en los cjcrcicios de reflexión para 
dilucidar la misión, objetivos y funciones de la Biblioteca de Francia. 



Para el cumplimento de su propósito, el presidente Mitterrand solicitó 
un primer estudio al señor Melot, director dc la Biblioteca Pública de 
Información y al scñor Cahart, Presidente dcl Consejo Administrativo de la 
Biblioteca Nacional. Postcnormentc se incorporó el scñor Dominique Jamet 
para quc formara y dirigiera el comité que sentaría las bases del concurso 
artquitectónico internacional. Para la presentación de los proycctos se exigía 
la aplicación de los principios dc la Bibliotccología. 

En abril de 1989 se distribuyó el programa preliminar -que sentaba 
las bases del concurso- entre los 20 arquitectos seleccionados. Para los fines 
del mismo se definió la Biblioteca de Francia como una biblioteca de 
investigación y estudio, disponible para un gran número de investigadores, 
estudiantes y público en general, llamada a ocupar el centro nervioso de la 
documentación cn el país, que actuaría como extensión de la Biblioteca 
Nacional, especialmente en lo que concierne al depósito legal y las funciones 
de catalogación. En aquel momento se determinó que la Biblioteca de Francia 
debería albergar los impresos de la Biblioteca Nacional, editados desde 1945. 

En julio de 1989 el presidente Mitcrrand optó por el proyecto del 
arquitecto francés Dominique Perrault, quien tuvo a su cargo la dirección dcl 
planeamiento y ejecución de la obra. 

3.2 El programa detallado 

En 1990 se elaboró el programa detallado, merced a una estrecha 
colaboración entre arquitectos y bibliotecólogos, estableciéndose la suma 
necesaria para la ejecución: 7,200'000,000 de francos, cquivalentes, ese 
año, a aproximadamente a 1,434'000,000 dólares americanos, de los cuales 
5,000'000,000 de francos se destinarían al edificio y 2,200'000 para el 
equipo y las colecciones. El programa detallado finalizó en 1 99 1. Su contenido 



se sometió a la opinión pública, produciéndose turbulentas polémicas al 
respecto, en los medios de comunicación. Más de un centenar de académicos 
e investigadores se pronunciaron en contra, lo quc resultó beneficioso para 
perfilar cl proyecto. 

En 1992 se verificó la cohcrcncia entre el proyecto y el programa 
arquitcctónico y se emitieron las directivas para la selección de mobiliario y 
equipo. Se dcbc considerar quc cn cl curso dcl proceso sc vio la necesidad 
de efectuar dos gandcs cambios: tr-arz.sjk~-i~- a la Biblioteca de Frarzcia el 
total de la colección bildiog~'ájica,v auchisual  de la Biblioteca Nacional, 
conservando ésta sus departamentos espccializados dc manuscritos preciosos, 
estampas y fotografías, cartas y planos, artes del cspcctáculo, monedas y 
medallas; y, colocar la considta enciclopédica y la de inve.stigacicín en 
dos niveles di$e~'entes . Estas nucvas variables hicieron necesario un reajuste 
del programa inicial. 

3.3 Ubicación 

La Biblioteca de Francia está situada en el sector sudeste de París, 
barrio de Tolbiac, distrito 13", sobre la ribera izquierda del Sena, entrc los 
puentes de Bercy y Tol biac . 

3.4 Concepción arquitectónica 

El conjunto arquitectónico se levanta en un espacio de 7.5 hectáreas, 
rodeado de un amplio entorno. Se compone de cuatro torres de 80 m. de 
alto, cada una de las cuales semeja un libro abierto. Están dispuestas en las 
esquinas de un gran rectángulo, separadas por 180 m. por un lado y 50 m. 
por el otro, enmarcando una fosa de 23m. de profundidad, en cuyo fondo 
se cultiva un jardín de más de una hectárea y en su contorno se ubican las 
salas de atención pública. 

En las torres de concreto y vidrio se ubican 7 pisos de oficinas 
protegidas de la luz por postigos moviblcs de madera y 1 1 pisos de depósitos, 



resguardados por una pared dc material aislante. Estas cuatro torres han 
recibido cada una un nombrc: "de los Númcros, de las Letras, de los Tiempos 
y de las Lcycs". 

En torno al jardín dcl subsuclo sc encuentran, cn dos niveles, las 
áreas de consulta, lectura e investigación. La partc alta dcl jardín corresponde 
a la biblioteca enciclopédica o gcncral y cl área baja, a la biblioteca dc 
investigación cspccializada. Ambas constan de mezzanincs y tiencn vista al 
jardín donde se han sembrado 250 arboles. En la partc alta de la fosa sc 
ubica la colección de referencia y cn la inferior los cubículos destinados a los 
investigadores. 

La cxplanada, unida al parque de Bercy, por un puente peatonal, 
constituye un espacio público de grandes dimensiones. 

La áreas profcsionalcs, públicas y de servicios, se distribuyen en 
círculos concéntricos, alrededor de una línca vertical, lo que da mayor 
flexibilidad al conjunto. 

Los espacios previstos pueden albergar los 10'000,000 de libros de 
la Biblioteca Nacional, con una proyección de crecimicnto para 25 años, 
para lo que se ha incluido un depósito de 25,000m2 en Mame-La-Valléc, 25 
km. al este de París. 

3.5 Dist~ibución del espacio 

Gcrald Grungbcrg jc fe  del Dcpartamcnto de  Ciencias  
Bibliotecológicas de la Biblioteca de Francia ha hecho una interesante 
comparación de las decisiones tomadas respecto a la distribución del espacio, 
desde la etapa inicial, 1989, hasta la decisión final, 1993, la que 
transcribimos a continuación. 



1989 1993 
Pre-concurso Supcrlicies del 

provecto 
 AS PÚBLICAS 
R e c e ~ i ó n  y Bi bliotcca General 27,500 m' a 3 1,500 m' 26,540 m' 
Biblioteca de investigación 21,000m2 28,680 m2 
Altura 7m.  y más 7 a 13 m 

Estantes 
Oficinas administrativas 

Tratamiento intelectual de los documentos 10,Om2 
Tratamiento fisico de los documentos 4,000m2 

OTRAS  AS 
Áreas de servicio para el edificio 6,200 m? 
Áreas de esparcimiento para el personal 2,800m2 
Otros (incluyendo parqueo) 26,500m2 a 39,000m2 

TOTAL DE SUPERFICIE UTILIZADA 
NCLUYENDO ÁREAS DE CIRCULACIÓN 1 40.00m2 a 1 67,000m2 1 59,855m2 + 

55,360mZ 
de áreas 
públicas 

Como se puede apreciar los cambios no son significativos, lo que 
amerita el adecuado planteamiento de las bases del concurso. Se advierte 
que han aumentado las áreas de investigación de servicios para el edificio y la 



estantería; y, han disminuido las áreas de tratamiento intelectual de los 
documentos y de parqueo. 

3.6 Prol,olciones de espacio para u.suar.ios 

Se ha calculado como base 3 m2 para un espacio individual no 
equipado, 3.5 m2 a 6m2 para un cubículo con equipo de cómputo. 3.80 m2 
para cubículos con equipo audiovisual y 4.5 m2 para espacios especiales con 
butacas; en total se contará con 3,590 plazas: 2,257 no equipadas y 1333 
con equipos diversos. Como resultado se obtiene un espacio óptimo para los 
usuarios, que está por encima de los estándares 

3.7 Rutas de cir.culacihz 

Se ha cumplido con el principio twldamental: que el público, el personal 
y la colección, transiten por rutas diferentes. Se contempla inclusive la 
separación de tránsito del público general del de los investigadorcs. Así también 
hay rutas especiales de acceso para los minusválidos. 

3.8 Longitud de estantería 

En cuanto a la capacidad de los estantes, los cálculos han sobrepasado 
los promedios: 100 unidades por metro lineal, como promedio, considerando 
gran cantidad de folletos y otros documentos de volumen mínimo. La Biblioteca 
de Francia cuenta con 395 km. de estantería. 

4. EQUIPAMIENTO 

4.1 El sistema de transpor.te automático de los documentos (TAD) 

El circuito de transporte automático de documentos se usará para el 
ingreso de los mismos y su distribución. En el primer caso el circuito comprende: 
registro, encuadernación, catalogación, indización y ubicación topográfica de 



los documentos; en el segundo, se cumplirá el circuito de las comunicaciones: 
del estante al usuario y viceversa, incluyendo las tareas de mantenimiento de los 
volúmenes. El diseño de los circuitos se ha cfeetuado por el trabajo conjunto de 
los conservadores dc la Biblioteca de Francia, ingenieros dci establecimiento e 
ingenieros  especialista,^ en sistemas industriales de transporte y mantenimiento. 

Los documentos se trasladan en vchículos automotores que se 
desplazan vertical y horizontalmente. Un operador se cncarga del 
funcionamiento del sistema informática dcl TAD. El máximo tiempo de 
transporte desdc cl punto más alcjado a la sala es de 12 minutos. 

4.2 Instalaciones eléctricas 

Electricidad de Francia alimenta la biblioteca con 4 cablcs, 2 
principales y 2 de seguridad, con una potencia de 26,000 KVA. La energía 
proviene de 3 fuentes diversas, pero en caso de corte total, dos centrales 
eleetrógenas de una potencia de 3,000 KVA, alimentará los equipos de 
seguridad del edificio. 

4.3 Instalaciones felefórzicas 

Los autoconmutadores constan de una unidad central y 3 satélites. 
Permiten la telecomunicación entre las bases de datos de la biblioteca de 
Francia y de las bibliotecas asociadas haciendo posible la manipulación del 
sistema a 15,000 usuarios internos. 

4.4 Climatización 

Cuenta con un sistema de climatización que mantiene los depósitos a 
18°C y a 55% de humedad. Cada espacio de almacenamiento está dotado 
de dos dispositivos independientes, uno para la ventilación y el otro para el 
mantenimiento de la temperatura y la humedad. La circulación de aire de los 
depósitos se realiza de tal modo que el aire de cada uno de ellos no pasa a los 
otros, para evitar la contaminación. 



Los espacios dedicados a las diversas actividades se acondicionan a 
19°C en invierno y a 24°C en verano. 

La mudanza de la sede de Richelieu sc realizará cn un proceso de 
dos años, con un presupuesto de alrededor dc 45'000,000 para transportar 
1 '000,000 de cajas en 2 camiones con una capacidad de 40m3, realizando 
cada uno un viaje diario. 

Se trasladarán alredcdor de 10'000,000 de libros, 350,000 títulos 
de documentos y más de 1 '000,000 de documentos audiovisuales. 

El Departamento de Biblioteconomía de la Biblioteca de Francia, se 
responsabilizó del traslado con la participación de la Biblioteca Nacional. Se 
realizaron acciones paralelas a la mudanza que consisteron en: 

- El inventario de las colecciones que se trasladarán. 
- El acondicionamiento de los fondos de impresos depositados en 

París y Versalles. 
- La cobertura de los vacíos temáticos de la colección. 
- La reproducción sobre soporte electrónico y microformas de 

220,000 títulos de documentos y 2'000,000 de imágenes. 
- La informatizaeión de los catálogos de los fondos antiguos de la 

Biblioteca Nacional para poner en marcha el catalogo colectivo de 
Francia. 

- El inventario de los fondos de la Fonoteca Nacional y su 
acondicionamiento y enriquecimiento. 

Figuran actualmente los siguientes cargos en su organigrama: 
Presidente, Director general. Director general adjunto que es a la vez Director 
de los materiales impresos audiovisuales, Director de las colecciones 



especializadas, Director del desarrollo científico y de redes, Director de 
informática y de las nuevas tecnologías que es a la vez Director de la misión 
central de coordinación y planificación, Director de los servicios de la 
conservación, Director de personal y de relaciones sociales, Director 
administrativo y financiero, Director de desarrollo cultural, Director de medios 
técnicos. La diversas direcciones están divididas en departamentos. 

Además del depósito legal que ingresa vía Biblioteca Nacional, se 
ha desarrollado la colección enciclopédica de libre acceso, a través de la 
compra y suscripción, así como se ha puesto en práctica la adquisición 
compartida con bibliotecas poseedoras de fondos bibliográficos singulares. 

La Biblioteca de Francia posee, cn toda forma de soporte del 
conocimiento, tanto en el nivel general como en el de investigación de los 
temas siguientes, que están organizados en departamentos: 

- Filosofía, historia, ciencias del hombre y de la sociedad. 
- Ciencias jurídicas, económicas y políticas. 
- Ciencias y técnicas. 
- Literatura y arte. 
- Audiovisuales. 

Los cálculos respecto al tamaño de las colecciones al término del 
proyecto son: 

- 1 '000,000 de volúmenes (400,000 para la colección de referencia 
de libre acceso). 

- 500,000 títulos de publicaciones periódicas (32,000 francesas en 
curso y 9,000 extran-jeras en curso). 

- 75,800 bobinas de microfilms. 
- 940,000 microfichas. 
- 100,000 obras reproducidas en soporte electrónico (que 



representan 30'000,000 de páginas). 
- 80,000 horas de imágenes animadas. 
- 570,000 imágenes fijas reproducidas en soporte electrónico. 
- 1 '200,000 imágenes procedentes de diversos bancos de imágenes. 
- 600,000 horas de documentos sonoros. 

Totalmente informatizado y de fácil consulta, integrará todos los tipos 
de documentos: impresos, publicaciones periódicas, fonogramas, 
videogramas, documentos electrónicos. 

Los registros enriquecidos con notas de contenido y extractos del 
documento, permitirán el acceso a la información relevante y específica. 

Se ha incorporado el catálogo automatizado OPALE de la Biblioteca 
Nacional que contienen 1 '500,000 referencias y está en proceso de agregar 
los registros de los catálogos antiguos de la misma. 

Los principios que orientan el catálogo son: 

- Exhaustividad, en cuanto pretende incorporar todos los documentos. 
cualquiera que sea el soporte de información. 

- Enriquecimiento de los registros con notas, tablas de contenido y 
extractos 

- Innovación y simplicidad, para que pueda ser consultado con 
facilidad "in situ" y a distancia. 

5.3 Las salas de lectura 

La Biblioteca Nacional dc Francia está divida en dos grandes 
bibliotecas: aquella destinada al gran público en lo alto del jardín y la biblioteca 
de investigación, de acceso restringido, en la parte baja del jardín. Las dos 
bibliotecas se divididen paralelamente en departamentos: 



- Ciencias y técnicas. 
- Ciencias jurídicas, económicas y políticas. 
- Literatura y arte. 
- Filosofía, historia, ciencias dcl hombre y la sociedad. 
- Audiovisuales. 

Las salas de lectura correspondicntcs a estos dcpartamcntos, de la 
biblioteca de acceso libre, cn la partc alta dcl jardín están funcionando. Las 
colecciones de estas salas están clasificadas con cl sistema decimal de Dewey. 

La apertura de las salas dc investigación sc prcvé para 1998. Esta 
ofrecerá 2 100 plazas para consultar la totalidad dc las colccciones patrimoniales 
conscrvadas como depósito legal, así como una colección de libre acceso 
que llegará a 400,000 volúmenes, 

Las colecciones especializadas se seguirán consultando en el 
cuadrilátero Richelieu: manuscritos, estampas y fotografías, cartas y planos, 
música, monedas, medallas y antigüedades, artes del espectáculo y son 
accesibles a los lectores a través de la base dc datos BN-OPALINE. 

6. LA BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA EN RED 

Gracias al uso de tecnología de punta, la Biblioteca Nacional de 
Francia, compartirá sus documentos e información a través de los programas 
de: los polos asociados, cl catálogo colectivo de Francia y la creación de 
colecciones de documentos accesibles a distancia. 

6.1 Los pobs asociados 

Los polos asociados se definen como "un conjunto documental 
organizado en una sede geográfica, dotado de personería jurídica y de 
autonomía financiera, que se esfuerce por desarrollar una especialización, 



reforzando sus colecciones en armonía con la dc la Biblioteca de Francia". 
Además de la voluntad de cooperación, en estos casos se requiere de la 
voluntad política local. 

El 15 de dicimbre de 1996, veintiocho polos asociados firmaron 
convenios con la Biblioteca Nacional de Früncia . 

Se realizan estudios en Poitiers, Marsella, Rennes y Nancy para la 
constitución de reglas técnicas, jurídicas y financieras que sc pondrán en 
práctica para el mejor funcionamiento de los polos asociados. 

6.2 El Catálogo colectivo 

Este mereció también la atención del presidentc Mitterrand, quien lo 
denominó "el lenguaje común de todas la bibliotecas de Francia". A través 
del mismo se proyecta cubrir el total de los registros documentaIcs del país. 
Se ha comenzado con 7 bibliotccas municipales y 1 5 bibliotecas universitarias 
y 7 unidades de información especializadas. Su constitución supone la 
cooperación, el uso de la informática y las tclecomunicaciones. 

La incorporación retrospectiva de registros conccrnicntes a obras 
anteriores a 18 1 1, se ha iniciado en las bibliotecas municipales de Besancon, 
Burdcos, Dijón, Lyon. Grenoble, Nancy y Nantes. Se calculaba disponer en 
1995 con 6'000,000 de registros. 

6.3 La coleccicín de n'ocumentos accesibles a n'istarzcia 

La colección de documentos accesiblcs vía telemática está en curso 
de realización, consta de copia de 100,000 documentos impresos y 300,000 
imágenes. Es necesario resolver asuntos jurídicos relacionados a la copia de 
esos documentos. Se está cn vías de lograr la biblioteca virtual. 



6.4 La red intemacionul 

Participa en el programa Telematica para Bibliotecas de la Comisión 
Europea y en los trabajos del grupo COBRA (Computerized Bibiiographic 
Record Actions). Así también participa en la creación de una Biblioteca 
Electrónica Mundial en colaboración con los ministerios de Cultura y las 
instituciones culturales de los países miembros del Grupo de los 7 (Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Alemania) 

El Departamento de Informática y de Nuevas Tecnologías de la 
Biblioteca de Francia, ha concebido el sistema de información correspondiente, 
el cual se aprobó el 6 de febrero de 1992. 

El sistema integra, totalmente infotmatizados: 

- La gestión administrativa. 
- La gestión de sistemas de transporte. 
- La gestión de consulta. 
- El control de acceso y servicios. 

El sistema integrado posee dos faceta: una relativa a los usuarios y la 
otra a los agentes de la gestión. 

Sus cuatro grandes objetivos son: 

- Informar y orientar a los usuarios, en el lugar y a distancia. 
- Administrar los bienes y recursos. 
- Controlar y mantener los servicios técnicos. 
- Almacenar los documcntos en soporte electrónico y permitir su 

comunicación. 



El sistema, acorde con las normas vigcntcs, se ha diseñado sobre la 
base de una red de fibra óptica de comunicacioncs internas, para conectar 
los diversos puestos de trabajo de información y de gestión. Es un sistema 
abicrto, proyectado a necesidades futuras que permite a los usuarios la consulta 
de los catálogos, solicitar rescrvas, obtcncr los documentos para consulta, 
leer en computadora los textos gmbados en soporte informático, etc. 

En la actualidad se han conectado más dc 1000 terminales al sistcma 
con los cuales se tiene acceso a 7,000'000,000 de car~cteres en línea. 

Los grandes objetivos del sistema de información a los usuarios son: 

- Proporcionar un servicio integrado de comunicación de los 
documentos. 

- Ofreccr un catálogo único para todos los tipos de documentos. 
- Constituir un fondo importante de documentos accesibles vía 

telemática. 

El sistema global servirá tanto a los usuarios como a los profesionales 
de la biblioteca. 

7.1 La.fi,r.macicílz de usuarios para el acceso u lasjuentes 

Se proporcionará a los usuarios entrenamiento infonnática a fin de 
que cada uno pueda acceder al nuevo sistema para lo cual se prcpara un 
grupo de entrenadores cspecialmcnte formados por Cap-Sesa. 

Se está realizando también la transferencia de documentos sobrc soporte 
electrónico CD-ROM, con fines de preservación, comunicación y transmisión 
a distancia. Los fondos constituirán un todo coherente que formará la colección 
de referencia y asccnderá aproximadamente a 300,000 volúmenes. 



La reprografía se hará a partir de obras adquiridas especialmente y 
serán tratadas con "scanner". 

También se reproducirán textos dc microformas de la Biblioteca 
Nacional. 

La Biblioteca Nacional de Francia funciona como tal respecto al 
depósito legal, la producción de la bibliografia nacional y al lanzamiento de 
productos bibliográficos de autoridad. 

H.  I El depósito legal 

El depósito legal funciona desde 1537 y en la actualidad recibe 
documentos impresos, (4 ejemplares depositados por el autor, 2 por el 
impresor), documentos sonoros, audiovisuales, multimedia, bases de datos y 
programas de cómputo. En relación a ello tiene la misión de registrar y difundir 
la producción editorial fi-ancesa. 

Se organiza temáticamente según el sistema de clasificación de Dewey. 
Desde 1970 se edita en CD-ROM y se actualiza bimestralmcntc. Se realiza 
sobre la base bibliográfica BN-OPALE y comprende los registros de los 
documentos ingresados por depósito legal. Comprende el registro acumulativo 
de libros: (780,000 registros con un crecimiento de 35,000 títulos por año); 
las publicaciones seriadas (publicaciones periódicas en curso, aparecidas a 
partir de 1960 y colecciones que han cesado de aparecer (1 50,000 registros, 
con un crecimiento de 6,500 títulos por año) y publicaciones oficiales francesas 
y de organismos internacionales (60,000 registros, con un crecimiento de 
3,000 títulos por año). 



Los registros elaborados a partir de normas francesas e internacionales 
pueden descargarse en formato UNTMARC e integrarse en catálogos locales, 
respetando las reglas de propiedad intelectual de la Biblioteca. 

La Bibliografia Nacional dc Francia imprcsa en papel, anuncia los 
documentos recibidos a través del depósito legal. Se produce a partir de las 
bases de datos BN-OPALE y BN-OPALINE, y se publica en diversas series 
accesibles: libros (26 fascículos por año), publicaciones scriadas (1 1 faicículos 
por año), publicaciones oficiales (6 fascículos por año), música (3 fascículos 
por año), atlas, cartas y planos (2 fascículos por año). 

Bibliografía Nacional Francesa - Documentos sonoros, audiovisuales 
y multimedia en CD-ROM 

Se produce a partir de la base de datos BN-OPALINE e incluye 
documentos ingresados a través del depósito legal desde 1983. Incluye 160,OO 
documentos sonoros, 37,000 registros de videos, 15,000 documentos 
multirnedia. El crecimiento anual es de alrededor de 27,000 registros. 

Los registros pueden descargarse UNTMARC según la norma ISO 
2709 en los catálogos locales. 

El catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia en CD-ROM 
comprende 4'000.000 de registros en formato UNIMARC, accesibles por 
autor, título, tema, cte. 

8.3 Los ~q$stros de autoridad 

Los registros de autoridad de BN-OPALE son difundidos por CD- 
ROM a través de Chadwick-Healey France. La edición de diciembre de 
1995 comprende 630,OO registros de autoridad en formato INTERMARC. 
Comprenden registros de autores franceses y extranjeros, títulos uniformes 
franceses y extranjeros, 168,000 entradas del lenguaje documentario 
RAMEAU (Repertoire d' Autoritc Maticre e Encyclopédique Alphbetique 
Unifié) que permite describir el asunto de los documentos. 



8.4 Los catálogos e INTERNET 

Los catálogos dc la Biblioteca Nacional dc Francia BN-OPALE y 
BN-OPALINE son acccsiblcs a través dc INTERNET. En total más de 
2'000,000 dc registros acccsiblcs scgún c1 protocolo Tclnct VT 100 y una 
investigación posiblc sobre más dc 10'000,000 dc rcgistros indizados. La 
dirccción correspondicntc cs: http://www. bnf.fr 

Las medidas prcvcntivas para la scguridad y perennidad dc los 
documentos se rcficrcn al mantcnimicnto dcl cdificio y su estabilidad climática, 
a la seguridad contra robos c inccndio, a la calidad dcl almaccnamicnto de las 
colecciones y a las condiciones dc comunicación de los documentos. 

Los documentos se protegcn a través dc la encuadernación, las copias 
de sustitución (fotocopias, microreproduccioncs, "scanneo") y la tmnsfercncia 
de un soporte a otro para los documentos audiovisualcs c informáticos. 

Los tallcrcs dc conservación se ubican en la scdc de Richelien y cn 
los depósitos de Mame-la-Valléc. Asimismo se crearán tallcrcs de salvataje 
de documentos impresos en Sable-sur-Sarthc y cn Provins. 

Tienen por fin salvaguardar las colcccioncs y satisfacer la demanda 
de los usuarios. Funcionan para el cfccto 5 tallcrcs cspccializados para copias 
en papel, en blanco y ncgro y en color; diapositivas cn blanco y ncgro y cn 
color, microfilms positivos y ncgativos, fotocopias y trabajos cspccialcs. 



Para cumplir esta misión a plenitud, la Bibliotcca de Francia desarrolla 
una política dc cdicioncs, cxposicioncs y difusih dc las manifestaciones 
culturales. 

En cuanto a las ediciones, éstas sc rcalizan en dos nibros: cl científico 
con una gama completa dc productos bibliográficos cn papel o en CD-ROM, 
que incluyen los inventarios dc las colccciones y los trabaios dc invcstigación. 
Por otro lado se rcalizan publicaciones destinadas al gran público, catálogos, 
reedición de documentos patrimonialcs. dc fondos iconogrhficos, etc. 

El propósito de las exposiciones cs sacar a luz los tcsoros dc la 
biblioteca, documentos raros por descubrir y también los productos de 
invcstigación. Para ello se realizan muestras en los locales de Richelieu y 
Tolbiac, alrededor de un tema, reuniendo las colecciones dc los diversos 
departamentos. Adcmás se organizan exposiciones sobre "Formas de lo 
escrito ayer, hoy y mañana" y sobrc las nuevas adquisiciones. 

Desde diciembre de 1996, la antigua Biblioteca Nacional presenta 
en su local, la exposición titulada ((Todos los saberes del mundo)), que muestra 
desde las tabletas de arcilla hasta las enciclopedias accesibles por redes 
informáticas. Para octubre dc este año se realizarán dos exposiciones: la de 
los «Sistemas de escritura en el mundo)) y sobre el desnudo fotográfico. 

Por otro lado, la Biblioteca de Francia constituye un foro de discusión 
respecto a la vida intelectual del país. Algunos grandes temas se estructuran 
en los auditorios: la cultura de lo escrito, la reflexión política, el enciclopcdismo, 
la problemática contemporánea y se organizan conferencias, coloquios, 
lecturas, talleres musicales, proycccioncs audiovisualcs que se complementan 
con las exposiciones. 

Para cl cumplimiento de estos fines se han previsto espacios divcrsos. 
Un área de exposiciones de 1,400 metros cuadrados, una sala dc confcrcncias 
y conciertos que puede acoger a 350 personas, otra con 200 plazas y 6 con 



50 plazas, serán accesibles a las instituciones deseosas de organiza sus eventos 
en el ámbito prestigioso de la Biblioteca de Francia. 

Adicionalmente funcionan cafeterías y restaurantes para cl personal y 
el público y pequeños pucstos de venta. 

1 l .  EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y SONIDO 

Se ubicará en el nivel ba-jo del jardín, en la zona destinada a la 
investigación, Su propósito cs procesar los documentos dc imagen y sonido 
como complemento ncccsx¡oy disponible de los textos escritos. 

El dcpartamcnto poscc las colecciones de la Fonoteca Nacional, 
constituida por fonogramas, videogrümas y documentos multimedia y se ha 
enriquecido con adquisiciones realizadas en el exterior. 

Actúa como nexo coordinador con el Instituto Nacional del 
Audiovisual y el Centro Nacional de la Cinematografía. 

Contará con 200 plazas individuales para la consulta audiovisual 1 1 0 
plazas de lectura de eiemplares y 64 para lcctura en p p o .  

Además como parte integrante de los departamentos temáticos 
de lectura general e investigación, se consultara una selección de los 
fondos audiovisuales en alrededor de 200 puestos dotada de las siguientes 
funciones: 

-Acceso a los catálogos. 
-Transcripción de secuencias musicales. 
-Recuperación de la imagen. 
-Búsquedas retrospectivas, etc. 



Dos oficinas de rcccpción acogen a los usuarios. Cada una está 
provista de paneles de orientación, 50 puntos de información, avisos luminosos 
que indican el estado de ocupación dc las salas, de video donde se proyecta 
permanentemente una película dc 1 O minutos sobre la Biblioteca de Francia y 
un espacio de 50 m2 que se usa para exhibir mucstras de los recursos 
documentales disponibles. 

Por otro lado se brindan servicios dc orientación e investigación, 
bibliográficos, y sc da entrenamicnto por grupos sobrc los métodos para uso 
del catálogo. 

13. LA APERTURA 

El conjunto arquitectónico se entregó cn marzo de 1995. El prcsidente 
Jacques Chirac inauguró las salas del nivel alto del jardín, de la Biblioteca 
Nacional de Francia el 17 de diciembre de 1996, quien decidió que dicha 
biblioteca llevara cl nombre de Francois Mitcrrand. La Biblioteca fue abierta al 
público parcialmente. Están disponibles los servicios dc la biblioteca 
enciclopédica que puede acoger a 1,850 lectores, para lo cual es necesario ser 
mayor de 1 8 años y pagar un derecho de entrada dc 20 francos (alrededor de 
US 4 dólares). Los investigadores que trabajan actualmente en la Biblioteca 
Nacional scguiitin haciéndolo hasta fines de 1998, momento en que los sistemas 
informáticos hayan sido probados plenamente. Sc preve que atienda 12 horas 
diarias, 6 días a la semana y esté preparada para recibir 20,000 usuarios por 
día y que cucntc con un personal dc alrededor dc 2,000 miembros. 

Desde diciembrc de 1996 la antigua Biblioteca Nacional presenta cn 
su local la exposición titulada «Todos los sabcres del mundo)) que muestra 
desde las tabletas de arcilla hasta las enciclopedias accesibles por redes 
informaticas. Para octubre de cstc año se realizaran dos exposiciones, la de 
los "Sistemas de escritura en cl mundo" y sobrc cl desnudo fotográfico. 



14. CONCLUSIONES 

Si bien las circunstancia históricas y sociocconómicas dctcrminan cn 
cada país la Bibliotcca Nacional quc lo represcntc, es intcrcsante conoccr las 
diversas experiencias, tanto del Tcrccr Mundo como dc los países 
desarrollados. Y lo quc es un denominador común para todos, es que ticnc 
que estableccrsc una política cohcrcntc quc oncntc las funciones fundarnentalcs 
de una Bibliotcca Nacional, talcs son: conservación y preservación, 
comunicación de la información, difusión dc los conocimientos, asumir el rol 
de agcncia bibliográfica nacional, alicnto a la investigación y la lcctura y 
promoción de la cultura. 

El caso de la Bibliotcca Nacional dc Francia es demostrativo del 
valor de la voluntad política y la concicncia histórica para reforzar las 
instituciones representativas. 

Es interesante conocer también el proceso y la metodología seguida 
para la consecución dcl proyecto. 
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APROXIMACIONES A LA NATURALEZA DE LA 
B~BLIOTECOLOGIA Y LA CIENCIA DE LA 

INFORMACI~N 

Aurora de la Vega de Deza 
Bihliotec~ólogu 

Desde los albores de la humanidad el hombre ha tratado de dejar 
huellas de su paso por el mundo: pensamientos, experiencias y sentimientos 
fueron registrados en algún soporte físico; así, la arcilla, el papiro, el papel, 
sirvieron en sucesivos momentos históricos como mcdios para conservar esos 
testimonios. 

Como el registro del conocimiento sc ampliaba frcnte a la acumulación 
del mismo, el acceso al contenido de los documentos se hizo cada vez mas 
importante. El hombre de estudio dependía de lo que otros habían cscrito 
como fuente de su propia actividad intelectual. 

Con un enfoque pragmático y con técnicas que se refinaban por 
ensayo y por error la organización de bibliotecas, espacios dedicados 
fundamentalmente, en ese entonces, a la colcccion y custodia de matcrialcs 
impresos, fue tomándose más compleja. Dos principios gobernaban a todas 
ellas a lo largo de los siglos: una biblioteca, deberá tener algún tipo de arreglo 
u ordcn y además una lista de sus colecciones. 

Las listas elaboradas dentro de las bibliotecas dieron paso a los 
catálogos; pcro ellas también sc prcparaban fucra de las bibliotecas, con la 
intención de registrar para la posteridad la obra humana; eran los antecedentes 
de la bibliografia. 



Tres son las disciplinas que han influido en lo que hoy conocemos 
como bibliotecología: la bibliografía, la documentación y la ciencia de la 
información. 

En el siglo XVlI la palabrahil~liog~.(ijia empieza a utilizarse también 
como ciencia del libro; abarcaba el conocimiento dcl mundo literario y la 
descripción de sus elementos. Incluía, además, la historia del libro y de la 
imprenta, la descripción de libros antiguos y raros y la clasificación. El interés 
por la bibliografia llcva al surgimiento de sociedades dc bibliógrafos formadas 
por eruditos, anticuarios, coleccionistas dc libros y acadcmicos de la historia 
y la literatura, orientados no tanto al trabajo de recolectar y organizar el material 
impreso, cuanto al estudio de las ediciones y las caractcrísticas fisicas de los 
códices y libros de varias disciplinas. La diferencia entre bibliotecarios y 
bibliógrafos era acentuada; pero surgía ya un cuerpo de conocimientos e 
intereses en común que compartían ambos grupos. 

El enfoque pragmático aplicado a la organización de las bibliotecas y 
sus colecciones alcanza su mejor expresión en el siglo XIX en que la 
bibliotecología surge, fundamentalmente en los países anglosajones, como 
ocupación profesional, dotada de herramientas técnicas y estructuras de 
organización, que se adoptan rápidamente en universidades, escuelas y 
bibliotecas públicas. 

Algunos de los acontecimientos que entonces contribuyen a modelar 
el futuro de la bibliotecología fueron los siguientes: 

a) La creación y la difusión del sistema decimal de clasificación por 
el bibliotecario norteamericano Melvil Dewey, sistema que es el 
más conocido y utilizado en el mundo. 
La creación de IaArnwicaiz Lihraiy Association, en 1876, en 
los Estados Unidos y su similar en Gran Bretaña, llamada Lihinry 
Association, en 1 877. 

C) La fundación dentro de una universidad de la primera Escuela de 
Biblioteconomía, en Columbia, en 1877. 



d) La publicación dc la primera rcvista dcl gremio, cl L ih iuy  
.Joiwizal, cn 1877. 

A la par quc los bibliotccarios organizaban sistcmiiticmcntc su labor 
y crecía su imagen profesional, a finalcs dcl s. XIX aparccc en Europa un 
nuevo cnfoquc en el traba-jo de las bibliotccas, dcfcndido por los bclgas Hcnri 
L,a Fontainc y Paul Otlct, quienes sicntan las bascs dc un nuevo sistema dc 
clasificación dcci~nal, dcnominado Clasificación Dccimal Universal, busado 
cn el sistcma crcado por Mclvil Dcwcy c introduccn cl conccpto dc 
docitmeiztacicíiz. Parü Otlct, la documcntación científica podía constituir una 
rama de la organización dc la cicncix sin cmbargo, consideraba quc en vista 
dc su importancia clla dcbía scr autónoma. Otlct reclamaba una mayor atcnción 
al contcnido del documento y 1c prcocupaban los problemas relacionados 
con la creación y la producción dc publicacioncs. Ponía especial énfais en la 
ncccsidad de detcrminar las rcglas dc edición, impresión, presentación y 
distribución para convertirlas cn instrumcntos más eficientes del trabajo 
intclcctual. El movimiento promovido por los documcntalistas curopcos, 
influiría en la teoría y la práctica de la bibliotccología, incorporando nuevos 
temas al debate y nucvas técnicas al tratamiento dc los documentos y la 
información. 

Los contcnidos de la bibliografía como ciencia dcl libro y de la 
documentación, forman hoy partc de los plancs dc estudio para la formación 
de los bibliotccarios. 

Será a mcdiados dcl prcscntc siglo, cuando una nucva disciplina 
relacionada con cl rcgistro dcl conocimicnto surgirá con cl nombrc dcciencia 
de la irzfomacicirz. Al lado dc clla sc desarrollaban también otras disciplinas 
relacionadas con la información y la comunicación, tales como la cibemctica, 
la ciencia de la computación, la tcoría gencral de sistcmas, ctc. Eran los años 
postcriores a la Scgunda Gucrra Mundial. 

La ciencia dc la información aparece cn cstc contexto no como una 
derivación de la bibliotccología y la documcntacion; cs más, los primeros 



científicos de la información eran en su mayoría matemáticos, químicos e 
ingenieros; pero indudablemente había intereses comuncs a todos ellos, como 
la inf~mnación registrada y su crccimicnto exponencial. la ncccsidad de estudiar 
modalidades para el acceso rápido y efectivo a la información, la conducta 
de las personas en su búsqucda de información, los Ienguqics para almaccnarla, 
entre otros temas. 

En los países industrializados, los científicos y los profesionales de 
las mas diversas disciplinas convergían en su interés por el fenómeno de la 
información y los problemas relacionados con su comunicación. Ello iba 
acompañado de un acelerado desarrollo tecnológico, en el que la computadora 
con papel protagónico aumentaba, de modo admirable, la posibilidad de 
realizar numerosos cxpcrimcntos con la información. 

Algunos sigmos externos muestran los cambios que se generan a partir 
del surgimiento de esta nueva disciplina. 

En 1958 se crea en Gran Bretaña el Insfiti4te of' Injhrmation 
Scientists, conformado por científicos que laboraban como especialistas en 
información cicntífica y tecnológica; el uso del término cienlífico de la 
infamación parece haberse gcncrado con el fin de diferenciar a los científicos 
que manejaban información científica y tecnológica, de los científicos de 
laboratorio. En 1968, cl Amer-ican Doct4menlafion lnstitute, fundado en 
1937, se convierte enAmerican Socie@,fOr hzfiirmution Sciencv. 

Por esos años, las escuelas de bibliotecología añaden el términociencia 
d e  la injbrmación a sus denominaciones. Algunas eliminan el de 
hibliotecokogia para albergar exclusivamente el término en boga, fenómeno 
que ocurre no sólo en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, pioneros de los 
estudios de ciencia de la información , sino también en otros países. 

La vinculación entre la bibliotecología y la ciencia de la información 
desde entonces se acentúa. El uso del términohihliotecología, al lado del dc 
ciencia de la inji~tmacicín, enuncia un nuevo enfoquc dcl estudio y tratamiento 



de bta, y se refiere a las actividades intelectuales que el trabajo bibliotecológico 
ha asumido con la incorporación de nuevas tccnologías y los aportes de 
disciplinas como la administración, la psicología, la comunicación, la teoría 
general dc sistemas, etc. Cabe mencionar que en los países hispanohablantes 
se usa con mayor frecuencia el término c~ierzcicxs (le la irzjoi.mrrción para 
rcferirsc a un grupo de disciplinas quc tratan sobre el aeccso, almacenamiento, 
uso y difusión de los registros de la expcricncia y el conocimiento humanos. 
La archivología, la bibliotecología y la museologia agrupadas bajo ese tcrmino 
comparten algunas características comunes, pero cada una dc ellas posee 
sus propios postulados, métodos y procedimientos. 

La combinación de los términos hildiofecología y cierzcicr ílu lu 
irzf¿wmacicjrz sugicrc una orientación más bien profesional que académica, 
en consonancia con la tradición dc la bibliotccología como profesión. Ésta 
pertenece al grupo de actividades humanas quc responden a una necesidad 
colectiva y poseen una larga tradición de servicio. 

Cada sociedad, a decir dc Ortega y Gasset, necesita un cierto número 
de doctores, magistrados, soldados y bibliotecarios, para curar a sus 
ciudadanos cuando cstan enfermos, para administrarles justicia, defenderlos 
y hacerlos leer. La misión del bibliotecario, nos decía Ortega, cs la de ser un 
filtro entre el hombrc y el torrente de libros,") habida cuenta de que éstos se 
han convertido en un conflicto. Un instrumento crcado como una facilidad, 
provoca una dificultad y se torna agresivamente contra el hombre. 

La afirmación de Ortega en 1934 sigue teniendo la validez de entonces, 
aunque con caracteres más dramáticos. La llamada explosión de la información 
con su avalancha incontenible, acelerada por el uso de las computadoras y 
las telecomunicaciones, resulta un desafío permanente para la bibliotecología 
y la ciencia de la información que deben enfrentar los problemas de 
almacenamiento, selccción, procesamiento, evaluación y diseminación de la 
información; y obviamente, los problemas cn torno a las necesidades y nuevas 
conductas en la búsqueda de información de los usuarios a quienes esta 
destinada. 



En tanto profesión, la bibliotccología, según uno de sus más 
distinpidos exponentes, Jessc Shcra, comprcndc cl conjunto de organismos, 
operaciones técnicüs y principios quc dan a los documcntos gráficos el máximo 
de utilidad humanamcntc posible.") 

Como carrcra, la bibliotccología posee los clcmcntos cscnciales quc 
Gates dcstaca en una profesión: 

1 ) Una tcoría sistemática sustentatoria de la idoncidad profcsional. 
2) Un nivel dc autoridad provenicntc dc la cducación cspccializada. 
3) Sanción dcla comunidad expresada en la cancelación de la licencia 

profesional, la crcación de normas para cl ejercicio profcsional y 
reglas para la admisión a éste. 

4) Un código dc ética, quc regula las rclacioncs cntrc el profcsional. 
sus clientes y sus colcgas. 

5) Una cultura profcsional sustcntada en asociaciones formalizadas y 
que desarrollan sus propios valores, normas, símbolos, etc. 

6) Una orientación dc servicio.") 

Etimológicamente, el término hihliotecologia alude al espacio físico 
donde se desenvuelve tradicionalmente la profesión. Este espacio conserva 
la imagen de templo dcl conocimiento y, lugar destinado a su conservación, 
en la seguridad de que existe un cucrpo dc conocimientos contenido en textos, 
que pucdc scr almaccnado y clasificado. 

Etimológicamcnte, el tcrmino biblioteca es, a su  vez, inseparable del 
libro, soporte físico que durante siglos ha sido fundamental para e1 registro 
de la información. 

El espaciobildiotecu y cl objetolilm parcccn scr consustanciales a 
la bibliotccología. Sin embargo, el desarrollo dc ésta dcsdc mediados dcl 
presente siglo, su vinculación con la ciencia dc la información, la diversidad 
de soportes físicos donde la información se registra, cntrc otrüs razones, 
superan los márgenes tradicionales cn los que la bibliotecología sc desarrollaba; 



cs dccir, ni la bibliotcca cs cl único espacio dondc un bibliotccario cjcrcc su 
profesión, ni cl libro cl único medio dc información que rcgistra y clasifica. 
Fotografías, micropclículas, videos, patcntcs, normas, mapas, ctc. forman 
partc dcl universo dc información rcgistradaquc tnancja cl bibliotccario. 

Para cntcndcr mcjor la rclación cntrc la bibliotccología y la cicncia de 
la información, accrquérnonos a ésta. 

No cxistc conscnso cn cuanto a su cicfinición; cxistc un vasto númcro 
dc opiniones quc rcflcjan los divcrsos conccptos quc inspira cl término 
irzfixmacihz dcfinido también dc múltiples mancras. Vcamos sólo algunas. 

El conccpto ha estado asociado a orden, cncrgía y cntropia, dcsdc cl 
punto de vista dc la física; sc cxticndc además para comprcndcr los órdcncs 
biológico, gcnético y cognoscitivo. En una concepción amplia, se pucdc afirmar 
quc todo lo quc cxistc cn la naturaleza es información, la cncrgía lo es, lo que 
cl hombrc hacc y cómo sc orienta cn cl mundo rcspondc a la posesión de 
información; la herencia sc tracmitc a través dc los gcncs quc conticnen 
informac ion. 

Dc acuerdo con Wcrsig, la información cstá asociada con la rcducción 
dc inccrtidumbrc por mcdio dc los proccsos dc com~nicación.'~ Este conccpto 
había sido utilizado por Claudc Shannon y Warrcn Wcavcr, autores dc la 
Teoría matemática de la irzf0rmación (1949) ; Wcrsig, sin embargo, lo 
sitúa cn un plano no físico, sino social. La inccrtidumbrc cs el resultado dc 
una situación problcmática en la cual el conocimicnto y la cxpcricncia no 
bastan para dcspcjar las dudas; la información lo pucdc lograr. 

Whiternorc y Yovits, scñalan, por su partc, quc la infotmaci6n consistc 
en datos de valor para la toma de dcci~ioncs(~).  Con cllo rcsaltan cl scntido 
fiuicional dc la información. No intercsa cuinta infotmación poscc un individuo 
o una bibliotcca, si no sc usa, cs inútil. Lainformación por sí misma, cntonccs, 
no ticnc valor, lo adquicrc cuando se utiliza. 



Vista como materia prima, o mercancía, la información es considerada 
un recurso inagotablc quc no sc desgasta con el uso que tiene un ciclo dc vida 
y un costo de adquisición; en cstc scntido,sc pucdc distinguir información 
más cara que otra; tambicn, información más pura o quc ha sido rcfinada y 
procesada para aumcntar su valor; fnalmcntc, uno pucdc adquirir materia 
prima y producir información o uno pucdc comprar información ya lista. Es 
decir, la información, tratada como mercancía, cs conccbida como artículo 
de consumo o como clcmcnto cuantificablc. 

Otros cnfoqucs consideran a la información como clcmcnto 
indispcnsablc cn una socicdad democrática. Scrá a partir dc la posesión de 
una información mínima sobre dcrcchos, rcsponsabilidades, vivienda, 
alimentación, salubridad, servicios públicos, formas de organización, etc. que 
las personas estarán en mcjores condicioncs para participar en la vida social, 
económica y política. 

Dcbcmos mcncionar quc si bien la ciencia de la información nace 
asociada a la información en cicncia y tccnología, no a la cultural, cn los 
últimos años han surgido conecptualizacioncs de la información desde el 
ángulo dc las relacioncs sociales como variable irnportantc para la creación 
de condicioncs de diálogo entre los ciudadanos y las instancias científica y 
política o entre los científicos y cl público. Así, la información es considerada 
como factor dc cambio y no de mantenimiento de las estructuras. Por ser un 
fenómeno social, poscc, como afirma Martelcto, dimensiones políticas, 
económicas e históricas y por ello necesita ser analizada cn cl plano social de 
la comunicación entrc individuos que viven una práctica social con~rcta . '~)  
En la actualidad, la asociación de los cstudios dc comunicación con los dc la 
ciencia de la información, están generando interesantes aproximaciones a su 
estudio. 

Cada una de las dcfinicioncs y enfoques considcrados, introduce 
nuevos elcmcntos de discusión que aportan a la tcoría y la práctica de la 
bibliotccología y la ciencia dc la información y que contribuyen tanto al ejercicio 
profesional como a la investigación y a1 diseño dc políticas, planes, estrategias, 





que el Mundo 3 ofrece un fundamento para las actividades profesionales de 
los cicntíficos de la información y los bibliotecarios. La postura de Brookes 
alude a la scgutidad de la existencia de una rcalidad objetiva quc puede scr 
estudiada con los mctodos de las ciencias naturales. 

En una posición distante dc csta, y afincada cn una preocupación por 
el factor humano, N. Bclkin considera que la ciencia de la información debe 
facilitarla efectiva comunicación de la misma cntre un generador y un usuario. 
A Bclkin le interesa cl estudio de las razones ctcl usuario para adquirir 
información, registrada en sistcrnas dc varias clascs; tambicn, el proceso de 
proveer la información descada a los usuarios y los procesos de uso y 
gcncración de información. En tal sentido, scgún cstc autor, cinco son las 
áreas de intcrés para csta ciencia: 

a) La tmsfemciadc información en sistemas de comunicación cognitiva. 
b) La idea de información dcscada. 
C) La efectividad de los sistemas dc información y su transferencia. 
d) La relación cntrc información y generador. 
c) La rclación entre información y usuario.@) 

Wersig y N. Nevcling, por otro lado, afirman que la cicncia de la 
información se ha dcsarrollado, no debido a un fenómeno cspccífico que 
siempre existió, sino porque existe una nueva necesidad de estudiar un 
problema cuya importancia ha cambiado complctamente para la sociedad. 
En la actualidad, cl problema de la trasmisión del conocimiento a aqucllos 
quc lo necesitan, es una responsabilidad social y &e es, al parecer, el trasfondo 
real dc la cicncia de la información, cuyo propósito sería, entonces, facilitar la 
comunicación de información cntrc los seres humanos('"). 

Al revisar las definiciones podemos afirmar que si bien no cxistc 
conscnso, lo cual no es privativo dc esta ciencia, cs muy irnportantc la 
significación dc los problemas quc cnfienta, así como los logros y las soluciones 
que propone. La cicncia de la información pcrmitc e1 desarrollo de alternativas 
y proccdimicntos para facilitar el acceso a la información; pero, a diferencia 



dc otras ciencias, carccc aún dc suficicntcs fundamentos teóricos, no obstaiitc 
la cantidad y la calidad de los trabajos de investigación rcalizados y cl 
importante número de publicaciones. Varios autorcs provcnicntcs dc campos 
divcmos, tantos como la naturalcza dc la cicncia dc la infonnación lo sugicrc, 
han formulado algunas estructuras teóricas alrcdcdor dc las cualcs han surgido 
intcrcsantcs discusiones y traba-jos. 

En cstc aspccto, cabc rcfcrirsc a los dos cnfoqucs que han caractcrizado 
a algunas dc las más iinportantcs invcstigacioncs cn bibliotccología y cicncia 
dc la información: cl cnfoquc dc la cicncia fisica (pamdipa fisico) y cl cnhquc 
cognitivo (paradigna cognitivo). 

El primero data dc finalcs dc la década dc 1950, rccién ((inaugurada)) 
la cicncia dc la información.Tanto cn los Estados Unidos como en Gran Bretaña 
sc realizan numerosos trübqjos cmpíricos sobrc rccupcración dc información. 
Dc cllos destacan los cxpcrimcntos dcl C I U I I ~ ~ L M  Ilz.c/itu/e of'Tc.cízrzologv, 
dc Inglaterra, rcalizados por científicos dc la información para examinar los 
méritos dc di fcrcntcs sistcrnas dc rccupcración. C'yril Clcvcrdon, dircctor dcl 
proyccto, buscaba una situación dc laboratorio dondc ((librc dc contaminación 
dc variables opcracionalcs, cl dcscmpcño dc los lcnguajcs dc indización podía 
scr estudiado cn forma aislada>).(") Clcvcrdon conccbía quc los sistcmas dc 
rccupcración eran como sistcrnas físicos a los quc sc podía examinar cn 
ambicntc dc laboratorio. 

El segundo cnfoquc es cl cognitivo; cn 61 se cnuncia quc cualquier 
proccsamicnto dc información conceptual o simbólico cs influido por un sistema 
de conccptos, cl cual cs un modclo dcl mundo dc1 usuario.('2' El cnfoquc cs 
aplicado al campo dc la rccupcración dc información con la idca dc crcar los 
sistcmas que rctlcjcn cn sus opcrrtcioncs, dc una u otra forma, el mundo 
cognitivo dcl usuario. Lns invcstigacioncs, dcntro dc cstc cnfoquc, arrojan luz 
sobrc cl cstudio dc la búsqucda dc información y, rcscatan cl aspccto subjetivo 
dcl proccso, pucs cstá probado quc la subjetividad dcl usuario infiuyc cn la 
naturalcza dc los documcntos que sc rccupcran. 



Es interesante anotar al respecto que, luego de una investigación 
sobrc búsqueda de información, Kantor y Saracevic, encuentran quc la 
tenc4incia de quicncs cfcctúan la búsqueda es la dc ver en las preguntas 
aspcctos difcrcntcs y encontrar, tmbien, difcrcntcs rcspucstas; los autores 
concluyen quc la rccupcración dc información ((está lcjos dc ser una ciencia y 
aún las reglas actuales o principios dc búsqucda no toman cn cuenta algmos 
aspectos importantcs dc lo que parccc cstU ocurricndo. La búsqueda, 
prosiguen, es todavía un arte y un arte muy irnprcci~o('~). 

Ellis rcsumc el problcma scñalando que en los estudios de 
recuperación de información cl paradigma fisico toma como su principal 
foco el artefacto, mientras quc el foco principal dcl paradigma cognitivo son 
las personas. Los artefactos son inertes y hasta cicrto punto pucdcn ser 
manipulados, casi en la misma forma que los objetos fisicos, una característica 
que el paradigma fisico puede cxplotar muy cficicntemente, pero la cfcctividad 
de los sistemas dcbe serjuzgada cn relación con los usuarios -en términos de 
juicios de relevancia- y con referencia a sistemas abiertos que los sistemas 
cerrados de laboratorio se suponc dcbcn modelar. Los usuarios no son inertes 
y por tanto el paradigna físico ticnc una dificultad con los aspectos cognitivos 
de la interaeción. El paradigma cognitivo ticnc la dificultad inversa. Allí el 
problema surge al traducir los aspectos cognitivos de la interacción en una 
forma que sea utilizable por las características inertes de una base de datos o 
sistemas('4) 

Las investigaciones que se realizan dentro de los dos enfoques 
continúan atrayendo a especialistas en bibliotecología y ciencia de la 
información, fundamentalmente de países altamcntc industializados, en donde 
la existencia de estudios de postgrado en estas disciplinas favorece la formación 
de investigadores y la realización de estudios por parte de una visible 
comunidad académica. Existe también otro tipo de investigaciones que es 
necesario comentar. Ellas son de carácter aplicado con interés en las 
consccucncias prácticas; es decir, buscan conocer para luego actuar e inciden 
en temas como los siguientes: cstudios de usuarios y de uso, diagnóstico y 
evaluación de servicios, cstudios de administración y de exploración y aplicación 



dc nuevas tccnologías. Los cstudios bibliométricos y cl análisis de citas ticncn 
menor arraigo. En cl primer p p o  los problemas abordados son gcneralmcntc 
técnicos o administrativos con poco énfasis cn la historia, los conflictos, o las 
contradiccioncs. Parccc ser más importante cl ccímo quc cl porqué, con lo 
cual sc rcvcla el caráctcr práctico y aplicado dc las invcstigacioncs. 

Los métodos cmplcados son fundamcntalmcntc los cuantitativos, 
basados cn estadísticas y matcmáticas. Los datos son rccolcctados a través 
de cucstionarios quc, luego dc codificados, pcrmiten la descripción a través 
dc pcrfilcs, gráficos y tablas. La tcndcncia parccc scr la de asumir que los 
valorcs estadísticos y matemáticos son los más caracterizados para cxplicar 
la rcalidad y quc cllos pucdan aplicarsc tanto a las ciencias puras como a las 
socialcs y dcl cornportamicnto. Las tccnicas no cuantitativas, quc ticndcn a 
captar el significado dc los fenómenos y dcvelar su scntido, como las cntrcvistas, 
los testimonios, cl análisis del discurso, cl análisis dc contcnido, ctc. son pocas 
veccs empleadas. 

Una investigación llevada a cabo en 1987 en los Estados Unidos, 
concluye que la estructura dcl conocimicnto cn bibliotccología y cicncia dc la 
información es típica dc muchas profcsioncs: la carcncia dc un paradigma 
unificador conducc a una falta de consenso cn la definición del problema y la 
aproximación a las soluciones; que no existe una basc de conocimientos 
aceptado y que el conocimicnto no cs acumulativo, por último, que cxistc un 
aislamiento poco saludable rcflcjado cn la tcndcncia dc los investigadores a 
no usar matcrialcs dc otras disciplinas.(") 

A mancra de conclusión dcbcmos scñalar quc la vinculación con la 
cicncia dc la información cnriqucce las perspectivas dc la bibliotccología y le 
pcrmitc iluminar la practica bibliotecaria al lograr un mejor cntcndirnientodcl 
fenómeno de la información y el proccso dc transferencia dc ésta cn la 
socicdad , tarea en la que los bibliotecarios están inmcrsos. 

Por habcrsc desarrollado dcntro de una concepción positivista, por 
su tradición pragmática, su énfasis en la práctica y su discurso instrumental, 



donde la eficiencia y la neutralidad, por cierto, aparente, son valores muy 
importantes, la bibliotecología tiene antc sí el dcsafío dc una pcrmancnte 
reflexión en su contacto con la cicncia dc la información, dc impronta también 
positivista, sobre su propia naturalcza, su finalidad como disciplina y como 
profesión, sus propósitos humanos más allá de las aplicacioncs técnicas, su 
responsabilidad social y ética en la prestación dc servicios de información. 

Siendo la biblioteca y los ccntros que almacenan, proccsan y difundcn 
información, instituciones culturales y parte intcgüntc dc la socicdad, que 
nacen y crecen con las ncccsidadcs dcl hombrc, cs imprcscindiblc invcstigar 
su relación con la sociedad, para comprcndcr mc-jor su dinámica y 
contradicciones. En cstc sentido es fundamental cl diálogo intcrdisciplinario, 
cl conocimiento de los avances cn otros campos, dc los quc la bibliotccología 
ha estado alejada y que ofreccri enfoques y pcrspcctivas enriqucccdoras para 
el corpus teórico y el ejercicio profesional. El estudio dc las condiciones 
culturales, históricas y sociales que rodean los procesos de información, los 
usuarios y los no t~suarios, son temas quc deben invcstigarse empleando 
adecuadamente los métodos no sólo cuantitativos sino también cualitativos 
para enriquecer y hacer rigurosa la aproximación científica a csas realidades. 

La bibliotecología y la ciencia de la información están comprometidas 
por su naturalcza con el registro, cl proccsamicnto y la diseminación de la 
información y cl conocimiento, y cnfrcntan a diario las promesas y las 
realidades de las tecnologías de la información. 

En países de menor desarrollo, éstas pueden presentarse como una 
panacea para solucionar todo tipo de problemas de información y adoptarse 
sin mayores reflexiones, como se adopta todo lo nucvo que deslumbra. 
Debemos evitar caer en la neofilia, como llamaba C. Booker a la preocupación 
obsesiva por estar al día con todo lo nuevo; en ese sentido, nos decía, el 
frenesí pasa por vitalidad y la gente que ya sufre el cambio escudriña 
ansiosamente el horizonte buscando algo que no sabc lo quc es.(I6) La 
investigación es por ello fundamental; el estudio de la potencialidad, la 
factibilidad y el impacto de las tecnologías en el mcdio, por ejemplo, puede 



hacer de éstas, herramientas de enorme utilidad para contribuir a solucionar 
los problemas crónicos y coyunturales de información, particularmente en 
sociedades como la nuestra con cnonncs desequilibrios sociales y económicos, 
en donde los avances tecnológicos en vez de acortar distancias suclcn crear 
mayores descquilibrios entre los estratos sociales. 

Nucstra preocupación desde las humanidades nos dcbc llevar, 
permancntemcnte, a preguntarnos en qué medida tales avances influyen en la 
interpretación quc el hombre hace de su rcalidad, qué oportunidades y 
posibilidades tienc el hombre para incorporar esos nuevos conocimientos, 
interpretarlos, apropiarse de su racionalidad y dominarlos para mejorar su 
calidad de vida y la de la sociedad en conjunto. 
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LA MAGIA DE LAS BIBLIOTECAS EN LA OBRA DE BORGES 

Las bibliotecas constituyen un universo antiguo. Cuando gracias a la 
invención de la escritura se hizo posible codificar y registrar lo que el mundo 
ofrece para no ser olvidado, nacieron también las bibliotecas. En efecto, al 
tener la civilización humana la capacidad de registrar información objetiva y 
subjetiva del entorno, surge la imperiosa necesidad de reunir estos registros 
como memoria de la colectividad en lugares aparentes donde puedan 
conservarse para ser reutilizados, rccordados y reactualizados. A medida que 
el volumen y la complejidad de estos matcrialcs se incrementa, se vuelve 
imperativo organizarlos para hacerlos accesibles a las necesidades informativas 
de la comunidad. Este lento proceso de maduración que sc iniciará con el 
simple acoplo de materiales y llegará hasta nuestros días con los más sofisticados 
sistemas informáticos, será presidido siempre por un principio ordenador que 
otorgue sentido a los datos, a la información, a los conocimientos registrados, 
por último al mundo, que sin él -es decir sin un orden- carecen de significación 
y utilidad para las sociedades que las engendran. Con la escritura, es dccir, con 
la historia, apareccn pues las bibliotecas. 

Quisiéramos rcitcrar esta búsqueda de un orden, quc cs a la vez una 
búsqueda de sentido a los acontecimientos registrados en un soporte cualquiem: 
tablillas dc arcilla, trozos de metal, piedras, papiros. pergaminos, libros 
impresos, o más recientemente, materiales sonoros, audiovisuales, electrónicos, 



en fin, los materiales cambian con los tiempos y las tecnologías, más no el 
sentido que las preside, que es el encontrar significado al universo y a nuestras 
vidas. Creemos que las bibliotecas, tanto en su continente como en su 
contctiido, representan la capacidad creadora del scr humano, su poder de 
recrear el univcrso real y natural con su imaginación, y su capacidad de 
oponerle, a veces, un modo virtual; y, en última instancia, representar 31 tiempo 
que acrecienta y otorga nucvos sentidos a las obras del espíritu humano. 
Mientras va dcmolicndo Icntrimcntc las crcacioncs matcrialcs dc la humanidad, 
deja en pie lo único irreductible y dcfinitivamcntc humano: sus creaciones 
intelectuales; razón, intuición, emoción, más allá dcl devenir dc las generaciones 
son los elementos propios, sobre los quc la humanidad crige su grandeza. 

Todas estas desordenadas rcflcxiones vienen a cucnto al leer la obra 
de Borges, el escritor que vivió y escribió fascinado por las bibliotecas y lo 
que éstas representan alegóricamente para la humanidad. 

En toda biblioteca se cumplen dos funciones opuestas y 
complementarias; se es bibliotecario o se es lector; es decir o se maneja o se 
demanda información. Borges, asumió ambos papeles con pasión: asiduo y 
erudito lector y experto bibliófilo, como bibliotecario, ejerció la dirección de 
la Biblioteca Nacional de su país de 1955 a 1973; además, en su condición 
de escritor, de creador de ficciones, tambicn fue, y continúa siéndolo, 
generador de información. Es pues fácil colegir, que Borges, al fin de cuentas, 
consecuente en los actos dc su vida y en los dc su imaginación, no podía 
excluir a las bibliotccas dc su obra literaria. Y las bibliotecas, convertidas en 
protagonistas constantes de su obra narrativa y poética, nos acechan y nos 
fascinan con su magia, con la misma fascinación quc ejercen sobre el escritor, 
y que éste transmite de manera contundente y luminosa. 

Nos preguntamos entonces. ;,Cuál cs la magia que ejerce la Biblioteca 
sobre el ánimo de Borges, hasta convertirla en uno de los temas recurrentes 
de su obra? 



Para intentar responder a esta intei-rogantc, recurrimos a la obra del 
propio escritor. A lo largo de ella, nos encontramos con libros existentes e 
inexistentes, con autores reales e irreales, con bibliotecas cnormes y solitarias 
en su grandeza, con bibliotccarios o lcctorcs tambicn solitarios y a la espera 
de la muerte en su orgullosa y aristocrática soledad. Revisaremos, a 
continuación, seleccionando de entre la vasta obra borgcsiana, no sin algo de 
arbitrariedad, dos de sus textos que nos pcrmitcn dilucidar la complc.ja red 
de asociaciones y rclacioncs que la Biblioteca evoca en la imaginación de 
Borges, aunque hacemos la salvedad de que antc la deslumbrante riqueza del 
material existente el anilisis será siempre incompleto. 

«LA BIBLIOTECA DE BABEL)) 

La primera obra que revisaremos «La Biblioteca de Babel» fue escrita 
en 194 1 y publicada en el libro de cuentos «Ficciones>> en 1944. 

«El univel-so (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número 
indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de 
ventilación en el mcdio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier 
hexágono se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. La 
distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles a cinco largos 
anaqueles por lado cubren todos los lados menos dos: su altura, que es la de 
los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras 
libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería. Idcntica a la 
primera y a todas. A izquierda y a derecha dcl zaguán hay dos gabinetes 
minúsculos. Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las necesidades finales. 
Por ahí pasa la escalera espiral, que abismo y se eleva hacia lo remoto. En el 
zaguán hay un espcjo. que ficlmcnte duplica las apariencias (...). La luz procede 
de unas fi-utas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada 
hexágono: transversales. La luz quc emiten cs insuficiente e incesante)). 

Así con esta precisa y puntual descripción del escenario, empieza 
Borges su cuento. Nos ofrece un espacio infinito, y como tal, impreciso, 



infernal en su vastedad, monotonía y frialdad. {Jn espacio de fbrmas 
gooméhicas perfectas y rqctidas intenninal9lc y o~ii-csivo, don 
asignados a las funciones vitales m i s  naturales como dormir o evacuar, son 
mínimos, ridículos, inhumanox. Este ámbito laberíntico y complejo, con 
escaleras de caracol que serpentean hacia arriba, hacia abajo, siempre hacia 
el vacío, a la incertidumbre más absoluta, está signado además por la 
penumbra de una luz (tinsuficicntc c incesante)). Para aumentür el rigor de esta 
visión infernal, añüdc Borgcs a la csccnoy;fia un espejo que duplica las fonnüs 
-a decir, 1% galerías y anaqueles- de rnancm no por ilusoria, menos real e infinita. 

En el cuento, un narrador anónimo, el bibliotecano de uno de los 
innumerables hcxigonos de la inmensa bibl iotcca, nos h:ice conocer su visión 
de la biblioteca que es el mundo y la historia de csta biblioteca, en la medida 
en que esta es conocida por el s ~ j c t o  hablante. Nos presenta un mun 
donde prima un orden pcrfccto, cuyo origen es desconocido, y que la fisura 
que este hecho crea, ofrece las condiciones ncccsat-ias para alenlar el apetito 
de conocimiento y exploración. En este intento, los solitarios y apacibles 
bibliotccai-ios, abando~lan «sus dulces hcxigonos natales)) nos dice Bor 
con ironía, y emprenden la búsqueda f-briosa dc los libros que les den to 
las respuestas frente a1 dcstino cósmico y personal. Esta búsqueda gcnci-ari 
la única convulsión en este mundo estático y rigido, generará la dcsmcción y 
la muerte, la duda, y i?nalincnte, la dcscspcrrinza que es peor que la muerte y 
gcncrri suicidios y locuni. El final se ve llegar pronto, no soto pasa el protagonista 
que sc describe a sí mismo corno un hombrc viqjo y casi ciego, a la cspcra de 
la rnucrtc, sino para la bililiotcca misma casi complctamcntc deshabitada. 
Valiéndose del :reto escritura1 - pues lo quc Icemos es una c 
protegerse de la disolución y dcl caos del mundo cn dccacic 
Con una juvcnt-ud sumergida en la rnhs profiinda ignorancia y superstición, e 

eclara que el final dc la humanidad estíi prcíxiino, pero se alega en 
la «clcganto) convicción de que la Biblioteca es infinib y eterna. 

Borges con su aicinnación inicial: ((ti1 uni~ict-so (que otros Ilütllan la 
o nos permite dudar clc la naturaleza rrlegbrica 

iguicnclc-, esta línea de pcnsarnicl~to, cr~tonccs, los libros son los objetos 



del mundo y los bibliotecarios, que alternan este papel con el de lectores, 
son la humanidad exploradora de lo desconocido. Reflexionar sobre la 
naturaleza y el Orden de la Biblioteca es reflexionar sobre el orden cósmico 
y universal, y explorar y buscar libros preciosos o extraños, es encontrarse 
con los objetos y formas, reales e ilusorias dcl mundo que nos rodea. Y el 
narrador, omnipotente, sentencioso, califica o descalitica los acontecimientos 
según se ajusten o no a un Orden que 61 supone existente, superior y eterno. 
Hay una conciencia de la divinidad a la que se busca a través de sus 
manifcstacioncs humanas, los libros, y de su manifestación suprema, el Orden 
de la Biblioteca. En el universo exclusivamcntc masculino presentado por 
Borges, toda relación humana es meramente referencial, o destructiva, como 
cuando se emprende la vertiginosa búsqueda de las «Vindicaciones)), los 
maravillosos libros que resuelven el destino personal y el origen de la 
Biblioteca. Nos dice Borges: «Miles de codiciosos abandonaron el dulce 
hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba urgidos por el vano propósito 
de encontrar su Vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores 
estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras 
divinas, amo-jaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían 
despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron 
... Las Vindicacioncs existen (...) pero los buscadores no recordaban que 
la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna perdida 
variación de la suya es computable en cero)). Es decir, una búsqueda 
condenada de antemano al fracaso. El propio narrador confiesa haber sido 
partícipe de las agitaciones de su mundo en su juventud y generosamente 
exclama: «Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean 
para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea 
ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme Biblioteca 
se  justifique)). Con esta invocación a la divinidad, en su ortodoxia 
inexpugnable ataca toda duda o vacilación frente a la fe y ratifica su certeza 
en la divinidad y en la infalibilidad y eternidad de la Biblioteca. 

Este universo astixiante, cornpletamentc artificial, hecho de ideas, 
libros, palabras, este mundo cultural, este mundo histórico y no natural, ofrecc 
como única salida la muerte; y aún en ese trance no es posible el reencuentro 



con la naturaleza para estos hombres nacidos en un hexágono y condenados 
a morir en otro, tan alcjados dc la tierra por su torre, vale decir por su cultura: 
«me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono donde nací. Muerto 
no faltarán manos piadosas que me tircn por la baranda; mi sepultura será el 
aire insondable; mi cuerpo se hundirá largamcntc y se corromperá y disolverá 
en el viento engendrado por la caída que es infinita)). No cs pues la tierra el 
lugar de reposo, sino el vacío absoluto, donde todo es quietud y silencio, sólo 
alterado por el viento que genera cl propio cuerpo en su caída interminable. 
Más allá de la Biblioteca, más allá de la historia, el poderoso vacío acecha a 
ambos lados de la gigantesca escalera. 

No debemos olvidar que nos hallamos cn un espacio mítico, 
atemporal, sin localización ni límites precisos, nos encontramos en Babel, la 
torre proyectada y construida por los hombres para escalar el cielo y que 
no pudo ser concluída porque Dios introdujo la confusión de las lenguas 
como castigo por tamaña soberbia. En efecto, los hombres de la Biblioteca 
armados del mismo intelecto, del mismo espíritu, del mismo alfabeto y de 
los mismos sonidos, no pueden entenderse; cada hombre combina los 
mismos elementos de mancra distinta y obtiene resultados distintos, y por 
lo tanto no pueden comunicarse. Esta filosofía escéptica del lenguaje llega a 
poner en duda la posibilidad de comunicación aún en la propia lengua, que 
creemos comprender y compartir con los que están más cerca de nosotros. 
Es más, finalmente, cada hombre, cada bibliotecario es sólo un reflejo, un 
libro, una letra de un alfabeto laberíntico donde, los hechos aunque se repitan 
invariablemente escapan a nuestra comprensión. Es entonces que asoma la 
confusión escondida, la discordia detrás dc cada ángulo, de cada anaquel, 
de cada libro, uniforma sólo en la apariencia que refleja el espejo. Se nos 
habla de lenguajes incomprensibles, se generará entonces la necesidad de 
una filosofía, de una metafísica que cxpliquc lo incomprcnsiblc. La Bi blioteca 
es total, se dice, y en ella, dialccticamcntc cabc la contradicción, la oposición 
y la adhesión. En esta Babel, víctima de la ira divina, los hombres tienen 
que navegar entrc desconocidas lenguas para no ahogarse en el sinsentido, 
en el caos más destnictivo. El universo empieza a desmoronarse y a hundirsc 
por esa fisura en la estructura perfecta de la Biblioteca. 



Y con la duda ya sembrada, el narrador añade: ((Tú, que me lees, 
¿,estás seguro de entender mi lenguaje'?)), cuando todo el discurso ha 
transcurrido en tiempo pasado, un giro hacia el presente, y el tono apelativo 
dirigido a la segunda persona, en un discurso que permanentemente recurre 
al singular y al plural de la primera persona, atrae nuestra atención y nos 
involucra a nosotros, sus lectores contemporáneos en este antiguo enigma. 
Esta Babel es una magmífíca alegoría del cosmos, pero tambicn lo es de la 
mente humana, pues ¿,quién conoce con exactitud su funcionamiento 
intrincado y caótico'? 

Ante la imposibilidad del lenguaje de abarcar la totalidad, la 
matemática, la fría y perfecta matemática con sus símbolos y valores 
impersonales y absolutos intenta representar magnitudes y formas para 
comprenderlas y operar sobre ellas como en las fórmulas mágicas. Es por 
ello que la Biblioteca asume una estructu.ra perfectamente geométrica. Habría 
que preguntarse la razón de esta forma en particular; cabe una decisión 
arbitraria de Borges, o razones simbólicas: No podemos olvidar que el 
hexágono es la forma del sello de Salomón según una tradición hermética, 
que según la cábala el seis es el número de la belleza y del intelecto, y 
tampoco podemos olvidar el hcxagrama, la forma básica de la escritura 
china; o el hexámetro, el verso de la poesía clásica formada por seis 
pies. 

La afirmación aristocrática de un valor superlativo cn el concepto de 
la elegancia del mundo es constante en el cuento y, la elegancia del cosmos 
aunque éste o sus lcycs nos sean desconocidos, inaccesibles, se manifiesta en 
su belleza, su simetría y armonía, en una palabra, en su Orden. 

Ante la salvaje soledad que lo rodea, ante el caos reinante a su 
alrededor, ante la inmincncia de un sistema que se desmorona lcntamcnte, el 
narrador nos dice que el acto escritura1 es su salvación. Nos describe un 
universo desolado, sordamente dcscsperado y sumido en la ignorancia y el 
más profundo fatalismo: «La certidumbre de quc todo está escrito nos anula 
o nos afantasma (.. .). Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosteman 



ante los libros y besan con barbarie las páginas, pcro no sabcn descifrar una 
sola lctra (...). Quizá me cngaiicn la vcjcz y el tcinor, pcro sospccho que la 
especie humana -la única- está por extinguirse y quc la Bibliotcca perdurará: 
iluminada, solitaria, infinita, pcrfectamcntc inmóvil, armada dc volúmenes 
preciosos, inútil, incorruptible, secreta)). 

Tcrmina la historia con una afirmación de fc. ({La bibliotccacs ilimitada 
y periódica. Si un eterno viajero la atravesara cn cualquier dirccción, 
comprobaría al cabo de los siglos quc los mismos volúmcncs se repiten en el 
mismo dcsorden (que repetido, sería un ordcn: cl Orden). Mi solcdad se 
alegra con esa elcgantc esperanza)). 

O 

Finalmente, pues, en el aparcntc caos dc la disolución, se cncucntra 
un orden, el Orden divino universal que prcsidc los actos, las búsquedas, la 
ansiedad, el temor y la alegría de los hombrcs dc la Bibliotcca, hombres 
solitarios que no conocen del contacto humano sino a través de los libros, de 
sus búsquedas; personajes «afantasmados» como diría Borges, que no ticncn 
una apariencia sólida, quc aparcccn como sombras a través dcl rclato del 
anónimo protagonista, y que sólo viven por y para la Bibliotcca, es decir para 
la cultura, para la historia. 

Poema pubicado cn ((Elogio de la sombra)) (1969), con una 
estructura narrativa de cincuentaiún versos divididos en trcs estrofas, nos 
cuenta la historia dc Hsiang, el cuidador analfabeto de los libros del imperio 
chino que se disgrega y se desvanece en la locura de la invasión tartara. 
Hsiang, quien sólo sc identifica casi al final del poema, se enorgullece dc 
aqucllos libros inaccesibless para él, pero que sabc son los últimos del 
impcrio, acaso de los más secretos y luminosos monumentos del imperio, 
cuyo destino es incierto. 



La primera estrofa nos describe un mundo armonioso, dondc todo 
funciona a la perfección, donde el decoro y la serenidad del Emperador se 
reflejan en el mundo que es su espejo, todo el discurso elaborado en tiempo 
pasado remata de la siguicntc manera: «Las secretas leyes eternas./ El 
concierto del orbe: /Esas cosas o su mcmoria cstin en los libros/. Que custodio 
en la torro). Es decir, lo narrado se encuentra en el pasado, en la historia, 
cuya mcmoria guardada en los libros sc ericucntrün en una alta torre, tal vez 
como la de Babel, pero signada por la scrcnidad oriental, distinta a la sorda y 
callada dcscsperación de Babel. 

En la segunda estrofa sucede la desolación y la muerte, la destrucción 
de aquel paraíso perfecto, de aquel orden sereno, por obra de hordas extrañas: 
((Los tártaros vinieron del Norte)) dice «Y siguicron al Sur. /Inocentes corno 
animales de presa. Cruelcs como cuchillos». En esta situación caótica Hsiang 
debe conservar, al igual que los libros, su tradición familiar: «El padre de mi 
padre salvó los libros/. Aquí cstán en la torre dondc yazgo. /Recordando los 
días que fucron de otros. /Los ajenos y antiguos)). 

Casi al final de la tercera estrofa el sujeto poético se identifica, adquiere 
una identidad. Este párrafo se inicia con una serie negativa: «En mis ojos no hay 
días. Los anaqueles1 Están muy altos y no los alcanzan mis años)). Es decir, 
estamos en el tiempo de la vejez y la oscuridad. (No hay días)) equivale a decir 
«No hay anaqueles)), no hay libros. En la inaccesibilidad de «están muy altos y 
no los alcanzan mis años)) se mezclan planos espaciales y tcrnporales. Continúa 
con ((Leguas de polvo y sueño cercan la torre)), cs decir la esterilidad, la muerte 
y la ilusión rodean el círculo de la sabiduría que se mantiene alta e inaccesible 
pero segura en la torre; alrededor, todo ha pasado ya y verdad y mentira, 
sueño y realidad se confunden en una sola masa informe, (para un hombre que 
ha sidoly contempla lo que fue la ciudad/ y ahora vuelve a ser el desierto)). 
Nuevamente como en Babel, la conciencia de la destrucción y de ser los últimos; 
y concluye, como quien habla de las estrellas, inconmovibles en su eternidad y 
altura. «Ahí están en los altos anaqueles/. Cercanos y lejanos a un tiempo,/ 
Secretos y visibles como los astros (...)». 



En ambos tcxtos, los narradores son hombres vic-los y dccrépitos 
que contcmplan con aristocrática scrcnidad cl inundo en disolución quc los 
rodea y quc sc dcrrumba porquc ha trastocado el Ordcn. Ellos,. los 
bibliotccarios. son los guardianes dc la tradición. cs dccir dcl Ordcn, y como 
tal, postulan la infinitud y la inmortalidad dc los valorcs y tradiciones quc 
reprcscntm. Reivindican adcmis cl principio dcl conocimicnto sccrcto, propio 
dc las escuelas iniciáticas dc la Antigücdad. En ambos casos, la Bibliotcca cs 
cl último refugio de la civilización y dc la historia, y dcsdc allí, dcl pasado, 
proyecta su sombra hacia cl futuro. 

En ambos tcxtos, sc habla dc un pasado brillante dcsdc un prcscntc 
decadente y desolador y se dcscubrc un futuro incicrto y tal vcz vacío, dondc 
la biblioteca tal vez no será útil, pcro sí hermosa cn su Ordcn, y dcsdc csa 
altura brillará el pasado, y cl conocimicnto sc ofrcccrá a las gcncrücioncs 
futuras o al mistcrio dcl porvcnir. 

Igualmente, en ambos tcxtos se proclama la inaccesibilidad dcl 
conocimiento absoluto, sea por simple iporancia, como cn «El cuidador dc 
libros» o por la conciencia de Ic cxtrcma complc-¡ida dcl mundo como en la 
Biblioteca de Babel, sólo qucda claro 10 inacccsiblc, dc su mistcrio. 

Finalmentc, la Biblioteca cs cl cspacio dondc confluycn información, 
conocimiento, escritura, libros, bibliotecarios, Icctorcs. Y como toda 
confluencia, cs un lugar también dc divcrgcncias. Es, pucs, una encrucijada. 
Y como toda cncruci-lada cs un lugar mistcrioso, dondc todo pucdc ocurrir, y 
dondc toda bifurcación ticnc cabida; la oposición y la complcmcntaricdad; 
en csta coyuntura dialéctica la Iínca divisoria cntrc cl orden y el desorden es 
muy sutil y el bibliotccario asumc cl rol dc vigía, dc scñal de orientación cn 
csta encrucijada. Por eso en la Antigücdad, a t a  función era sagrada y cicrcida 
por las castas saccrdotalcs, y las bibliotecas sc guardaban en los templos, los 
espacios sagrados por cxcclcncia. En este sentido, la Biblioteca y su Ordcn, 
son cl símil del Univcrso, de csc Cosmos quc a todos pcrturba y todos soñamos 



comprender; y creemos que esta capacidad alegórica de las Bibliotecas así 
como su naturaleza eminentemente histórica y cultural, impulsaron a Borges a 
utilizarla, como uno de los pilares fundamentales de su ctica y de su estctica. 
Frente al doble del Univcrso que es la Biblioteca, con su orden evidente y su 
orden oculto, con su dosis de verdad e ilusión, con sus galerías laberínticas y 
espejos, con sus kilométricas murallas de estantes, nos enfrentamos 
diariamente; y aún bajo otras formas aparentes, todos los días emprendemos 
la azarosa aventura de penetrar por estas interminables galerías y descubrir el 
libro, la obra que nos pertenece. Borges .... lo sabe. 





JOSÉ DURAND, BIBL~ÓFILO 
(SU COLECCI~N DE LIBROS Y PAPELES EN LA 

UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME) 

Teodoro Hampe Martínez 
Pontificio Univer-dad Católico del Pcru 

La Universidad de Notre Dame, en Indiana, posee desde agosto de 
1 995 uno de los más importantes conjuntos de libros raros y manuscritos que 
estuvieron en manos individuales durante el presente siglo: la colección del 
eminente garcilasista José Durand, limeño, quien fuera al morir catedrático de 
literatura hispanoamericana en Berkeley. El interés primordial de la colección 
Durand atañe a las vinculaciones del Renacimiento y Barroco europeos con 
la cultura de Hispanoamérica colonial, y uno de sus aspectos más singulares 
es el esfuerzo que desarrolló su propietario por reconstruir físicamente la 
biblioteca que perteneciera al Inca Garcilaso de la Vega. En gcneral, se calcula 
que la colección particular del investigador peruano estaba compuesta de 
unos tres mil libros y varias ccntcnas de folletos y piezas manuscritas. Pero su 
interés primordial radicaba en el mundo intelectual circundante al Inca Garcilaso 
y sus obras -especialmente representativas de los nexos entre Europa y 
América en la epoca del Renacimiento-, conforme tendremos ocasión de 
apreciar en cstc traba-jo, que pretende hacer una exposición sumaria de dichos 
fondos. 

LA TAREA INTELECTUAL Y COLECCIONADORA DE .JOSÉ DURAIVD 

JosC Durand Flórez, de rancia estirpe huanuqueña y limeña, 
descendiente de uno de los caudillos principales del Partido Demócrata, nació 



en la capital peruana el 22 de diciembre de 1925. Realizó su instrucción 
escolar en el colcgio jesuita de La Inmaculada y cursó el grueso de su 
formación profesional cn la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, 
obtcnicndo aquí clgrado de doctor en filosofía, en 1949, con una tesis sobre 
La idea de la horztu erz el I~wa Galr.ila.so. También siguió cursos de filología 
y literatura hispánicas en la Universidad dc Bucnos Aires y en el Colegio de 
México, donde tuvo como macstros a Alfonso Rcycs, Amado Alonso y 
Raimundo Lida, entre otros. Así fue como quedó tempranamente vinculado a 
la avcntura editorial de la Nueva Revista de Filologíu Hisjxiriica, en México; 
en esta tribuna dio a publicidad, con sólo 23 años de edad (en 1948), su 
recordado trabajo sobre la biblioteca del Inca, en lo que sería el inicio dc una 
relación crudita y afcctiva de más de cuatro décadas con el cronista mestizo.' 

Conforme ha señalado Luis Mongió, fue Durand quien, con profundo 
conocimiento de los humanistas italianos y españoles del siglo XVI, 
reconstruyó el ambientc cultural en el que Garcilaso se movía; fuc él quien, 
con su investigación de los informantes y amigos dcl personaje, completó el 
conocimiento sobrc las fuentcs del Inca y el proceso de redacción de sus 
obras; fue él quien profundizó como nadie en el espíritu del autor, "basándose 
no en fantasiosas clueubracioncs, sino en los textos y los documentos, la 
literatura y la hi~toria".~ José Durand publicó cn Lima sendas cdicioncs 
anotadas de los Comenta~ios reales de los iizcas ( 1  959) y de la Historia 
general del Perú ( 1  962), y lanzó en México una recopilación de sus ensayos 
sobre la biografía y el entorno intelectual del gran escritor titulada El 11zc.a 
Gaícilaso, clhsico de América ( 1  976). Años después, la Biblioteca Nacional 
del Pefi editó un volumen de recopilación semejante: El IIZCU Garr.ila.so de 
América ( 1  988). 

El profesor Durand llevó a cabo una carrera académica bastante 
extensa y agitada. Después de rccibir el doctorado cn San Marcos, dictó 
clases en la Universidad Nacional Autónoma de México por tres años ( 1949- 
1952). Luego regresó a Lima para impartir docencia en su alma mate/+ 
sanmarquina y en la Escuela Normal Central, hasta que en 1961 se trasladó 
a Francia. Se desempeñó allí como profcsor asociado en las univcrsidadcs 



de Aix-en-Provence y Toulouse; y cn el turbulento año de 1968 efectuó su 
mudanza definitiva a los Estados Unidos, al conseguir una plaza de profesor 
de literatura hispanoamericana en la Universidad dc Michigan. Acabó su 
carrera con una posición similar en Bcrkelcy, la sede más prestigiosa del 
sistema universitario dc California, donde cstuvo cn actividad durantc cl 
período 1 975- 1 990. Junto con ello, fuc delegado oficial del Perú ante la 
UNESCO, becario de la Fundación Guggenheim, profcsor visitante en la 
Ohio State Univcrsity y en la Universidad de Carolina del Norte; por 
designación delprcsidente Bclaundc Terry ( 198 1 ), fuc coordinador dc la 
comisión organizadora dcl instituto Nacional de Altos Estudios del Perú.' 

Escritor dc prosa castiza, igil y elcgantc, dcstacó en cl campo de las 
investigaciones filológicas c históricas con sus aportcs sobre la transformación 
social del conquistador, sobre Gómara, Ercilla y Oña, sobrc Sor Juana lncs 
de la Cruz y la evolución dc las idcas y de la cultura en el Siglo de Oro 
hispánico. Al final de su vida, publicó cn tres volúmcncs (a partir de 1982) los 
números de la Gaceta de Lima correspondientes a los años 17.56-1 762, 
1762- 1 765 y 1793- 1 794. Al momento de fallcccr, se ocupaba en prcparar 
un detallado estudio en tomo a dicho periódico. Además, escribió sobre la 
novelística contemporánea de América Latina y colaboró cn La Prerwa, de 
Lima, y otros diversos periódicos peruanos y mexicanos. No fue menos notable 
como creador literario: desdc su primer libro, Ocmo de sir.ena.s, esplerzdor. 
de marzaties (1 %O), hasta su última recolección dc cucntos, Desvar+ianle 
(1987), se combinan deliciosamente la erudición, el humorismo y la fantasía, 
junto con un esmerado pulimento en el estilo. 

Otras facetas más incluye la extraordinaria actividad cultural de José 
Durand, o Pepe, como se le conocía familiarmente. Era un gran conocedor 
de música clásica y de poesía y canciones populares del Perú, cn especial de 
los ritmos criollos y negroides; promovió intensamente la música afro-peruana, 
materia sobre la cual produjo y dirigió inclusive algunas películas. Como buen 
limeño, era aficionado a las {jaranas)) o veladas musicales y cultivador de la 
chismografía, con una dosis infaltable demalicia. Llevado por su amor a los 
libros antiguos, recorrió intensamente las provincias del Perú y los países 



vecinos, en busca de rarezas bibliográficas. Alguien ha dicho que Durand 
mantenía con los libros una suerte de «relación inccstuosm; los trataba, discutía 
y hablaba de ellos con verdadera pasión. Fue, en suma, un hombre múltiple, 
lleno de vida, casi obsesivo con los tcmas que cautivaban su atención -como 
la música, la literatura, la historia y los  libro^.^ 

Pese a su ubicación profesional cn Europa y América del Nortc, el 
crítico limeño nunca perdió la vinculación afcctiva con el Pcní. Venía 
frecuentemente a su ciudad natal a la caza dc nuevas piezas para su biblioteca, 
y cn una dc esas visitas a Lima sufrió un derrame ccrcbral quc lo llevó a la 
muerte, el 1 de julio de 1990, a los 64 años dc cdad. Rcspccto al tcma dc la 
bibliofilia que nos interesa, es digno citar el modo en que el profesor Monguió 
recuerda la pasión de José Durand por los libros: 

La colección de obras de los siglos XVI y XVII, sobre todo españolas 
e italianas, en su biblioteca particular, acoinpanadas de numerosas 
rarezas de los siglos XVllI y XIX, son las dclicias (y la envidia) de 
cualquier estudioso. Visitar con Pepe una librería anticuaria o una 
buena biblioteca en venta era una lección en bibliofilia. Curiosear 
junto a él en una tienda de libros viejos era observar el arte de descubrir, 
entre montañas'de ~norralla. el peculiar legajo, el pliego de cordel, el 
folleto o el libro raros.5 

Hallándose fuera del Perú en los años de 1960, Durand había 
comenzado realmente a formar su espléndida biblioteca. Su intcrés csencial 
fuc rcconstmir la colección dc libros quc pcrtcnccicron al Inca Garcilaso dc 
la Vega y su entorno. Consiguió csas valiosas cdicioncs dc los siglos XVI y 
XVII, dc fachua española, italiana, francesa, flamcnca o alcmana, cn ciudades 
como Madrid y París. Más que amparado en un rico patrimonio -que en 
verdad no tcnía-, cl bibliófilo fue haciendo crcccr su colccción a través de un 
profundo conocimicnto del mercado libresco y dc una serie de canjes 
inteligentes. Durand no llcvaba un registro detallado úc las piezas que ingresaban 
en su hogar, ni poseía siquiera un ex lihris personal; lo que el profcsor 
universitario compuso fuc una biblioteca de trabajo, no dc ornamento. 



No debe olvidarse, al fin y al cabo, la formación original de José 
Durand como filósofo. En toda su obra y su actitud frente a la vida, primó 
siempre una búsqucda de lo estético, de las formas bellas, dc los sentidos 
puros e inteligentes. Fue un crítico de arte -en el sentido más amplio de la 
palabra- guiado por una profunda disciplina espiritual. 

LA BIBLIOTECA DEL INCA GARCILASO RECONSTRUIDA 

Sc conoce el inventario dc la biblioteca de Garcilaso de la Vega, 
formalizado poco después de la muerte del Inca en su casa de Córdoba, en 
abril dc 161 6, gracias a la diligente labor investigadora que desarrolló el erudito 
andaluz José de la Torre y del Cerro (quien publicó e1 rcspcctivo documcnto 
más dc sesenta años a t r á ~ ) . ~  Pero la colección bibliográfica,compuesta de 
200 volúmenes y unos quinientos cjcmplares sueltos de los Corneiztario,~ 
reales en su primera edición (1 609), representa desde el punto de vista 
cuantitativo una aportación sólo mediocre. Si comparamos este conjunto de 
libros con otras coleccioncs inventariadas en España a principios del siglo 
XVII, puede decirse -de acuerdo con Maxime Chevalier- que la biblioteca 
del Inca entra en cl grupo dc colecciones de «razonable importancia)), 
compuestas por algunos ccntenarcs de volúmenes, que poscían gentes de 
mediana categoría social, como teólogos, letrados, médicos o artistas.' 

En un artículo publicado en 1948 en la Nueva Revistu de Filologiu 
Hispánica, José Durand transcribió el inventario de la biblioteca privada del 
Inca y expuso, además, una relación complementaria de autores citados en 
las obras garcilasianas quc no aparecían en ese documento. Algunos de los 
libros ausentes quizá fueron regalados, o se extraviaron, o quedaron destruidos 
por cl continuo uso de su dueño. Extraña sobre todo la falta de los grandes 
exponentes dc la literatura española del Siglo de Oro, como si el narrador 
ciizqueño hubiese querido ignorar totalmente cl nuevo artc barroco, conceptista 
y culterano, por lealtad al renacentismo aprendido durante sus años de 
formación en Mantilla. A grandes rasgos, se pueden reconocer cuatro 
categonas de textos en la bibliotcca garcilasiana: ( I ) clásicos de la Antigiiedad 



y del Renacimiento; (2) obras religiosas y morales; (3) obras históricas; (4) 
obras científicas. 

Todavía antes de que se diera a publicidad el catálogo de dicha 
biblioteca, José de la Riva-Agüero formó una útil lista de los autores citados 
por Garcilaso en sus obras, y dedujo que la formación humanística del personaje 
era tan sólida como amplia; fueron objeto de su predilección los clásicos 
greco-latinos y los humanistas  italiano^.^ En cambio, escasean en el repertorio 
de citas y en la propia biblioteca las obras de recreación y buena poesía en 
lengua castellana, producidas por los célebres «ingenios» contcmporáncos 
de Garcilaso y aun por amigos personales de él. Según ha esbozado Durand, 
esto tendría su explicación en que cl lnca era un hombre vuelto sobre sí 
mismo y su pasado cuzqueño, a quien no le intercsaban mayormente las modas 
del ambiente literario de su alrededor." 

Por su parte, Aurclio Miró Quesada -uno de los más ilustres 
garcilasistas de nuestro tiempo- destaca la importancia de aquel catálogo de 
libros, ((porque refrenda y esclarece la limpia cultura humanista del Inca)), no 
obstante la negligencia con que figuran allí registrados la mayoría de los 
ejemplares. Individualiza a su vez las obras de autores clásicos y de escritores 
renacentistas, los libros de religión, de entretenimiento y de milicia, junto con 
las crónicas de Indias y el extenso conjunto de producciones del humanismo 
italiano. Según el mismo critico, la lista bibliográfica es de indudable calidad y 
tan extensa, que revela la profunda cultura, la formación mental armoniosa y 
severa, y la ceñida y segura disciplina a que se había sometido deliberadamente 
Garcilaso, las cuales hacen que «su obra se levante desde una sólida base 
intelectual y sea, no una floración espontánea y amable, sino producto de una 
intensa y organizada concepción».10 

Somos conscientes de que la composición de las bibliotecas 
particulares suele variar conforme evolucionan los gustos intelectuales de sus 
dueños, y es normal que los lectores abandonen las piezas que dcjan de 
interesarles, vendiéndolas, canjeándolas o regalándolas a otras personas. Aun 
bajo esta prevención, nosotros hemos dedicado un ensayo a analizar la relación 



de Garcilaso con la cultura grecorromana, dcsdc la doble perspectiva de sus 
escritos y de sus lecturas." El inventario de su biblioteca revcla, por eicrto, 
que el personaje tenía en su poder gran parte de las obras literarias e históricas 
de los clásicos, así como piezas notables dcl Renacimiento italiano y español, 
que debieron moldear también su devoción hacia cl mundo de la Antibecdad. 
Pero está claro que csa lista de materiales guardados en su casa a la hora dc 
morir no agota el conjunto de lccturas quc el escritor mestizo debió manejar 
y asimilar a10 largo de su vida; en complcmcnto de los imprcsos, además, el 
lnca Garcilaso sc nutrió gracias a discusiones c intercambios dc manuscritos 
con un grupo de activos teólogos, catedráticos y cniditos andaluces, con los 
que sostuvo contacto tanto cn Montilla como en Córdoba. Entre cstas 
amistades literarias destacan los nombres dc Ambrosio de Morales, Bernardo 
Aldretc, Francisco Fernández de Córdoba, Francisco dc Castro y Juan de 
Pineda, principalmente (cuyas obras pucdcn cncontrarse dentro de la 
colección Durand en Notre Dame). Los contertulios debieron servir para 
ampliar -a través de su charla y de préstamos dc tcxtos- el marco de lccturas 
a disposición de Garcilaso, sin olvidar que éste debió igualmente utilizar los 
materialcs de conventos y de casas de estudios, por ejemplo de la Compañía 
de Jesús, con la cual Mantuvo una buena vinculación. 

En el catálogo notarialpost mortem sc advierte la ausencia de muchas 
obras extraetadas y mencionadas en los escritos del Inca, como por ejemplo 
la crónica <cperulcran de Agustín de Zárate, las Repúblicas del mundo del 
agustino Jerónimo Román y Zamora, las Relarioizes univeii~ales de Giovanni 
Botero, losseis libios de la iepiblica de Jean Bodin, laHi.stoiiapontificu1 
y católica de Gonzalo de lllescas y la curiosa Historia medicinal de Nicolás 
Monardes. Todas estas piezas se hallan, en cambio, dentro de la colección 
formada cuatro siglos después por el garcilasista Durand, como testimonio 
privilegiado de su afán por recomponer el espíritu y las fuentes del narrador 
cuzqucño. El hecho cs que el lnca Garcilaso debió haber ido descartando 
buena parte de los materialcs imprcsos en cl curso de su vida, ya sea por 
obsequios, por extravíos o porquc «el mucho uso las hubiese dcstmido)).'" 
Muy probable es que la biblioteca del Inca en Córdoba, en 16 16, no fuese la 
misma que poseyó en Montilla, antes de su mudanza en 159 1. 



Sabemos con detalle, justamente, que cl person-jc fue en su juventud 
muy aficionado a las novclas dc caballerías, pcro las cmpczó a tener en 
dcsestima desde quc Icyó las ccnsurris de Pcdro Mexía, en la Hi.sl«riu imperial 
y cesáiea, contra csta literatura fantástica. En cl inventario póstumo de sus 
bienes no figura ninguna de tales novclas, ni tampoco otras piezas recreativas 
(el Quijote, por ejemplo), quc debieron repugnar el espíritu austero del 
intclectual en los útimos años de su vida." ((Pero tengamos en eucnta que es 
ésta la biblioteca de un hombre de edad avanzada, de un anciano solitario y 
desengañado, que mucre dejando terminada su obra, ya sin lazo alguno capaz 
de rctcnerlo en este mundo)), según cscribc José Durand.'" 

Una de las mancras privilcgiadas cn que el lnca Garcilaso asimiló la 
cultura renacentista -y por csto lc considcramos un exponente notorio del 
Renacimiento español- fue mediante la apropiación del Icnguaje, valc decir, 
la adopción del pulimento retórico característico dc aquella época. De tal 
modo, puede decirse que el narrador cuzqueno realizó una suerte de «conquista 
historiogáfica» del Viejo Mundo, aprovechando su dominio de la lengua y el 
estilo de los humanistas. Scgún ha postulada Juan Marichal, nucstro autor se 
yergue como el primer individuo genuinamente datino-americano)) de la 
historia, por su afán deliberado dc conectar el Rcnacimicnto curopco con el 
recién descubierto continente de las Indias y dotar al pasado incaico con las 
virtudes del mundo clásico gecorromano.li 

En su labor de bibliofilia, cl profesor Durand tuvo mucho cuidado en 
reunir matcrialcs impresos que cowespondicran a la ctapa vital del Inca 
Garcilaso y que fueran, por lo tanto, coincidcntes con las piczas referidas en 
su inventario de bienes dc 16 16. En muchas ocasiones, por cierto, compró 
dos o más ediciones de una misma obra, ya fucre por la evcntualidad de 
cotejar el texto en diferentes idiomas o traducciones, o bien por el gusto 
-propio de bibliófilo consumado- de comparar tal y cual impresión. A veces, 
sin embargo, no le fue posible obtener ediciones dc la época apropiada y 
tuvo que contentarse con algunos ejemplares más tardíos de las mismas obras 
que habían interesado al Inca. La serie de libros que figuran en ediciones que 
podemos llamar «doblemente póstumas)) es la siguiente: 



- ALEMAN (Mateo), Vida y hechos del pícaro Guzmán de 
Alfarache [83] 

- Co~rÉs  (Jerónimo), Fisonomía ,v varios sect.etos de tzatwale,-a 

[1651 
- Cuncro Ruvo (Quinto), De i.eh~s ge.sti.s Alexandri Magni [22; 

1481 
- FUI:,NMAYOR (Antonio). l4da.v Itectzos de Pío Kponrijke romano 

[611 
- HUART~: DE SAN JIJAN (Juan), Examen de ingenios para las 

sciencias [9 1 ] 
- KEMPIS (Thomas a), De imitatione Christi [138] 
- RODR~GUEL DE AI.ML:LA (Diego), Co/ecci(jn de los hechos más 

notables de la Sagrada Escritura [68] 
- SÉNECA (Lucio Anneo), Pagoediae [ 1 261. 

Para apreciar en su justa dimensión la tarea coleccionadora de José 
Durand, hemos formado en el apéndice de este trabajo un nuevo inventario 
de la biblioteca particular de Garcilaso de la Vega, indicando las referencias 
editoriales correspondientes a los ejemplares que reunió el catedrático de 
Berkeley. Nuestro inventario está organizado en seis secciones temáticas: (1) 
Ciencia y tecnología; (2) Filosofía; (3) Historia; (4) Lingüística y literat~~ra; 
(5) Política; (6) Religión. Nos ha servido de instrumento básico al respecto el 
catálogo preliminar elaborado en la Hesburgh Library de la Universidad de 
Notre Dame, a cargo de Aaron Strati, con fecha de mayo de 1996. Este 
listado es meramente provisional y no responde a las exigencias técnicas de 
colación o descripción bibliográfica, por lo cual hemos tenido que aplicar 
varias enmiendas y añadidos en la referencia de las obras.'' 

Cinco años después de la muerte del eminente garcilasista, su único 
hijo, Carlos Durand, decidió entrar en negociaciones directas con la 
Universidad de Notre Dame para ofrecer en venta esa fabulosa colección de 



libros. Le interesaba al hcrcdcro que la biblioteca no fucse dispersada, y 
qucría evitar vicisitudes tal vez desagradables -nos ha contado- cn caso dc 
que los matcriales fueran cedidos al Perú. La transacción respectiva fue 
arreglada cn cl verano dc 1995 (y hccha posiblc gracias a una donación de 
los esposos Tom y Dottie Corson), tras lo cual dichos libros pasaron a integrar 
el Dcpartamcnto de Fondos Especiales dc la Hcsburgh Library, bajo la 
responsabilidad dcl doctor Louis Jordan. 

La colección privada dc José Durand contenía un buen grupo de 
«incunablcw curopcos y 5 15 libros cditados durante el siglo XVI. Allí estaban 
edicioncs hurnanísticas dc Aristótclcs, Platón, Ciccrón, Ovidio, junto con textos 
de Boccaccio, Pctrarca, Piccolomini, Tasso y otros autorcs itálicos (entre los 
m& usuales). Además dc los matcriales pcrtenccicntcs al ambicntc cultural 
del lnca Garcilaso -incluyendo tratados de arquitectura y cspiritualidad, 
primeros ejemplares de las crónicas de Indias y gramáticas y vocabularios de 
lenguas americanas-, el rcpcrtorio bibliográfico dc Durand dcrnuestra cl amplio 
cuerpo de intereses que animaba a cste investigador. Así están en la Hcsburgh 
Library de Notre Dame, accesibles al público estudioso, otros 222 volúmenes 
del siglo XVII, 240 del siglo XVIlI y 182 del siglo XIX; cifras que remitcn 
por cierto sólo a los libros encuadernados. 

En términos de estadística, los escritores cuyas obras aparecen más 
frecuentemente cn la colección del profesor üurand son los siguientes: Aristótclcs 
y Ciccrón, con diversas piezas filosóficas y literarias, como representantes de la 
tradición clásica grecorromana; Heliodoro, con su novela «bizantina» dc los 
amores dc Tcágencs y Cariclca; Francesco Pctrarca y Alcssandro Piccolomini, 
italianos, formadores del lnca Garcilaso en su espíritu humanista y neoplatónico; 
Pedro Mexía, Ambrosio dc Moralcs, cl jesuita M a ' n  Roa y cl agustino Jerónimo 
Román y Zamora, cspañoles de los siglos XVI y XVII, consagrados en su 
respectiva dedicación a la historia, la teología y la literatura moralizante. Todos 
estos autores cuentan con más dc scis ejemplares cada uno. 

No son abundantes los imprcsos limeños del Virrcinato, pucs apenas 
se cncucntra una dcccna de libros publicados cn el siglo XVII. Tal vcz 



podamos explicar este fenómeno porque tales obras no guardaban vinculación 
directa con el Inca Garcilaso, en tanto que su fecha de redacción se cruzaba 
con la propia salida de los Comental.io.s 1-eales en la Península Ibérica, o 
porque sus autores no parecían haberse enterado de la producción del 
compatriota <(exiliado». Dc todas formas, el profcsor Durand poseía 
cjcmplares de obras tan valiosas como la G ~ ~ l n ~ ú t i c a  y arte nueva de la 
lengua genel-al de to (h  el Pelk  llanmia quiclzua, de1 jesuita Dicgo 
González Holguín (1 607); el I.í,cuhulario de Iu lengua aynmra, dcl también 
jesuita Ludovico Bertonio ( 1  6 12); la Curtu pa,stol.al de exhortac.i(jlz e 
irzstruccicirz c m t m  las icJo1aí1irx.s de los ilzciios, d el arzobispo 1 i mcño Pcdro 
de Villagómcz ( 1  649); la Crónica (le lap~r)virzciape~-~tcrnu del o/-den c ie  los 
ermitaIzos de San Agustirz, de fray Bernardo de Torres (1 657); la @(la ck 
Jesucristo, Nuestro Serio/; Dios, hombre. mucstrn v recierzfor del mu~trlo, 
por el fraile agustino Fernando de Valverdc (1 657); y el Apologitico erz 
favor de don Luis de Gcilzgo~-a, del mestizo cuzqueño Juan de Espinosa 
Medrano, el Lunarejo (1 662).17 

Además, no hay que pasar por alto la seric extraordinaria de númcros 
que Durand reunió dc la Gaceta de Lima (años 1 744 a 1 793), ni tampoco 
sus buenas existencias de periódicos y alegatos criollos del tiempo de la 
Ilustración, así como de rcvistas históricas y literarias más modernas. También 
contiene este fondo la copia de un borrador primigenio de la Historia (le la 
Florida del lnca Garcilaso, una serie de poesías y canciones populares del 
Perú e innumerables libros con dedicatorias de autores latinoamericanos del 
siglo XX, que guardaron amistad con el erudito investigador y crítico limeño. 
La colección Durand abre de hecho un rico campo a los estudios 
multidisciplinarios: aquí se encuentran piezas de materia religiosa, filosófica, 
histórica, literaria, lingüística y aun científica, aptas para enfocar los más 
diversos problemas del pasado y del presente de nuestro subcontinente. 

Expuesta provisoriamcntc en un catálogo aparte, la serie de libros 
pertenecientes al siglo XIX es algo menos valiosa y no parece responder a 
una línea temática determinada, aunque está centrada más netamente en el 
Perú. Comprende un lote importante de ediciones primigcnias de las obras 



dc Ricardo Palma, junto con los tomos dc la colccción Torrcs dc Mcncioza 
(sobrc la colonización cspañola dc Amcrica y Occanía) y otras conocidas 
rccopilacioncs documcntalcs dc la época, como las de Manucl Atanasio 
Fucntcs o Manucl dc Odriozola. No taltan dcsdc luego cdicioncs ochoccntistas 
dc los Cómerz~urios ~ z a l e s y  dc las divcrsas crcinicas dc Indias, ni tampoco 
las obras históiicas dc Scbastiin Lorcntc, Manucl dc Mcndi but-u y Mariario 
Fclipc Paz Soldan; las pocsías dc Juan dc Arona, Mariano Mclgar, Fclipc 
Pardo y Manucl Asccnsio Scgura; y los cscritos polémicas dc Gonzilcz Vigil. 

Consultando la opinión dc un cspccialista cn cl mcrcado dc libros 
contcmporánco, David Colmcnarcs Samyui, hcrnos obtcnido una imagcn más 
clara dcl valor y dc las fucntcs nutricias dc la colccción Durand.'Tn prirncr 
término, por su afán dc recopilar libros con una tcinática bicn dcfinida y por 
la importancia dc las piczas rarísiinas contenidas cn cstc rcpcrtorio, sc pucdc 
afirmar quc José Durand significa cl bibliófilo pcruano más distinguido dc 
nuestro siglo. Compró con atinado criterio tanto en América Latina como cn 
España, durante los años postcriorcs a la segunda Gucrra Mundial, cuando 
los prccios dc los libros sc hallaban deprimidos cn esos mcrcados; al mismo 
ticmpo fue capaz dc rccolcctar cn Francia y los Estados Unidos gran cantidad 
de obras italianas dcl Renacimiento, quc prácticamcntc abundaban cn todas 
partes y sc podían conseguir a prccios bastante razonables. Es indudable quc 
cl sustcnto mayor dc la prcscntc colccción radica cn los libros dc los siglos 
XVi y XVII, aqucllos con los cualcs prctcndió Durand (logradaincntc) 
reconstruir cl ambicntc cn quc vivió, pcnsó y escribió cl Inca Garcilaso dc la 
Vcga. 

Si bicn apreciamos una rclativa falta dc los primcros imprcsos dcl 
Perú, salidos del tallcr limcño dc Antonio Ricardo y dc su succsor Francisco 
dcl Canto, esto sc pucdc cxplicar porquc Durand cstuvo dcsdc 1961 
gcográficamcntc alcjado dcl mcrcado local, y no tuvo facilidades para 
aproximarse a los valiosísimos <tincunablcs» dc la tipografía pcruana. En 
cambio, prcfirió abastcccrsc dc matcrialcs con un prccio intcrmcdio cn cl 
mcrcado internacional (scgún Colmcnarcs Samyui, la mcdia dc los libros dc 
la +oca rcnaccntista podna scr dc 1 .O00 a 1 S00 dólares), y sólo cn contadas 



ocasiones realizó desembolsos notables para adquirir tal o cual rareza. De 
todos modos, habría que revisar con detenimiento las encuadernaciones de 
los volúmenes a fin de precisar detalles de su proveniencia, ya que faltan 
aparentemente las facturas o rcgistros de las compras que efectuaba el 
investigador limeño.'' 

A fin de celebrar la adquisición de la biblioteca de José Durand y 
honrar a este maestro, la Universidad deNotrc Dame acogió del 3 1 de marzo 
al 2 de abril de 1996 un coloquio internacional titulado Gar-cilaso Inca de la 
Vega hetween the Americas und the Eu~vpean Renaissance: Cultural 
Union of Two Wi,rlds. El coloquio fue organizado por el profesor José 
Anadón, del Departamento de Lenguas Románicas de la universidad anfitriona, 
y contó con la participación de los especialistas peruanos Miguel Maticorena 
Estrada, Franklin Pease G.Y., Carmela Zanelli, Efrdín Kristal, José Antonio 
M w t t i  y José A. Rodríguez Garrido. Tambicn intcninicron como expositores 
Sabine MaeConnack (Michigan), Juan Bautista Avalle-Arce (Santa Barbara, 
California) y Pierrc Duviols (Aix-en-Provence). Para la sesión inaugural, el 
ilustre garcilasista Aurelio Miró Quesada hizo llegar una ponencia sobrc 1 a 
permanente actualidad del lnca y su obra. 

Durante una visita al campus de Notre Dame en octubre de 1996, 
tuvimos oportunidad de apreciar la exhibición denominada A H~4manist 
Lihr-al.: The European Rerzai.s.saizce/Baroque and the New World, que 
muestra un grupo selecto de más o menos 75 piezas de la colección Durand, 
relativas al ambiente cultural de Garcilaso. Esta muestra fue concebida y 
organizada por el profesor José Anadón, con la asistencia del investigador 
peruano Paul Firbas, quienes han elaborado un catálogo minucioso de dichas 
piezas. Más allá de los textos impresos, también podemos referir algunas 



líneas sobre los especímenes manuscritos que integran ese valioso legado. En 
la Hesburgh Librar- se encuentran ahora, por ejemplo: 
(1 ) el libro del contador Luis Dávila con el cargo y descargo de la plata 

registrada en la caja real de Arica, de los años 165 1-1 652, en 134 
hojas; 

(2) la relación de la vida, virtudes y milagros de don García de Toledo 
Bracamonte, natural de Trujillo, escrita por el maestro Luis Joseph 
dc Castro Domontc, del año 1708, cn 70 hojas; 

(3) cl legajonombrado ((Títulos de la hacienda San Juan Capristano, en 
el valle de Cañeto), con cxtcnsa documentación de un pleito 
promovido por D- Leonor y D Josefa Salazar en la primera mitad 
del siglo XVIII, en 776 hojas; 

(4) el libro de exámenes, poscsioncs de cátedras y títulos de regentes de 
la Universidad de San Marcos de Lima, con diversos nombramientos 
y mandamientos hechos por la rectoría durante los años 18 18- 1 847, 
en 148 hojas2() 

En fin, abundan las ((joyas)) y las virtualidades de investigación 
peruanista entre los fondos de la biblioteca de José Durand que ahora se han 
puesto a la disposición general. Por ello se entiende que las autoridades y 
profesores de la Universidad de Notre Dame hayan expresado cl deseo de 
utilizar dicha colección como el fundamento de un nuevo centro de estudios 
dedicado al Renacimiento y Banoco europeos y sus proyecciones en el Nuevo 
Mundo. Dar concretización a este proyecto sería la mejor manera de enaltecer 
el recuerdo de dos humanistas sin par, el Inca Garcilaso de la Vega y el 
profesor Jose Durand. 

NOTAS 

1 José DURAND, «La biblioteca del Inca)), Nueva Revista de Filología 
Hispánica, 2 (México, DF, 1948), p. 239-264. 

2 Luis Mo~c;rrró, ((José Durand (1 925- 1990))) [nota necrológica], 



Revista Ibemamer-icatza, 15511 56 (Pittsburgh, PA, abril-septiembre 
199 l), p. 68 1-684; cita de la p. 682. 
Véase la reseña biográfica de Durand en AlbcrtoT~rino, E~zciclopedia 
ilu.str.ada del Pel-ii (Lima: Promoción Editorial Tnca, PEISA, 1987), 
vol. 2, p. 733. 
En enero de 1997 tuvimos un par de entrevistas con Manuel Olivares 
y Jorge Vega Escalante, comerciantes de libros viejos en Lima, quienes 
proveyeron ocasionalmente de materiales a Durand. Asimismo, fuc 
muy importante nuestra conversación con el único hijo del eminente 
garcilasista, Carlos Durand (politólogo formado en la Universidad de 
Califomia, Berkeley). 
MONG~JIO, ((José Durand)) (cit.), p. 683. 
José de la TORRE y del CI;RRO, El I~zca Ga~cilaso de Iu Yega; ~zueva 
documeíztac'icín. Estuclio~.. documelztos(Madrid: Sociedad Hispano- 
Americana, 1 935), doc. 132, p. 222 ss. 
Maxime CIII:VALIER, Lectwuj) lectores en la España cle los sig1o.s 
W I - v  XVII (Madrid: Tumer, 1976), p. 39. Véase también Trevor J. 
DADSON, ((Private libraries in the Spanish Golden Age: sources, 
formatiori, and function)), .Jouvrzal of the I~zstitufe oj' Rornaizce 
Studies, 4 (London, 1 996), p. 5 1-9 1 .  
José de la RIVA-AGUERO, ((Elogio del Inca Garcilaso de la Vega)) 
[1916], reimp. en sus Estudios de 1iteratur.a pemarza. Del Imu 
Gaxilaso a Egurwz, con notas de César Pacheeo Vélcz y Alberto 
Varillas Montenegro (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
l962), p. 5-62; véase especialmente la p. 34. 
Di rn~m,  ((La biblioteca del Incan (cit.), p. 240-241. 
AurelioMrnO QIJESADA, El Ima Gu~ciluso, 4ta. ed. (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1 994), p. 293. 
Tcodoro HAMPI; MARTINI:%, «El renacentismo del Inca Garcilaso 
revisitado: los clásicos grcco-latinos en su biblioteca y en su obra)), 
Bibliotheque d'Huma~zistne el Rerzaissarzc~e, 56 (Geneve, 1994). p. 
64 1-663. 
DIJRAND, ((La biblioteca del Inca)) (cit.), p. 263. 
CF. Cr IEVAI ,riin, Lectum .v lectoi.es elz la Esyaña de los siglos XVI.v 



XVII, p. 44. 
l4 DURAND, «La biblioteca del Inca)) (cit.), p. 264. 
IS Juan MARICIIAI,, ((The New World fiom within: the lnca Garcilaso)), 

en Fivst Images of 'America. T11e imj7ac.t of'thc New W r l d  orz the 
Old, ed. Fredi Chiapelli (Bcrkeley, CA: University of Califomia Press, 
1976), p. 57-6 1. 

l6 Como instrumentos de consulta, utilizamos principalmente Jean George 
Théodore G~~rrssr:, 77-Ésor de livres rarzs el précieux ou rzouveau 
n'ictionrzuirz bibliogr~aplziyue (Leipzig: F.A. Brockhaus & C.G. 
Roder, 1858-69), 7 vols., y Antonio PALAU y D ~ J L C E ~ ,  Manualdel 
librero hispanoamer.icarzo, 2da. ed. (Barcelona: Librería Palau, 1948- 
76). 27 vols. 

17 Pueden verse las referencias exactas de dichas obras cn José Toribio 
MEDINA, La in~penta en Limu, 1584-1824 (Santiago de Chile: casa 
del autor, 1904-07), vols. 1 y 2. 

l8 Colmenares Samyui es presidente de la firma Ex-Libris S.A. y 
graduado en la especialidad de Historia por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Quisiera agradecer sinceramente su gentil 
colaboración. " En este contexto, cabe anotar que la meritoria tarea bibliográfica de 
José DURAND no llegó a superar, empero, la reco~ección de materiales 
impresos que efectuó tres siglos y medio atrás el doctor Francisco de 
Avila, canónigo de la catedral de Lima y famoso ((extirpador de 
idolatrías)) en la provincia de Huarochirí. Su biblioteca particular, 
inventariada en 1648, contenía nada menos que 3.06 1 volúmenes 
originales de los siglos XVI y XWI. Vcase HAMPE MARTÍNIZ, Cultura 
bar-roca y exti~paciórz de icJo1atria.s. La biblioteca de FI-arzc.i.sco 
de Avila (CUSCO: Centro de Estudios Regionales Andinos ((Bartolorné 
de Las Casas)), 1 996), especialmente las p. 1 6-29. 

20 Una versión abreviada de esta lista de manuscritos se adelantó en mi 
artículo «La colección h a n d  en Notre Dame)), El Comercio, Lima, 
2 de enero de 1997, p. A2. 



LA BIBLIOTECA DEL INCA GARCILASO RECONSTRUIDA 
PORJOSÉ DURAND7' 

A1.13rin-r.1 (Lcon Battista), L'arrlzitettzcta, tr. dc Cosimo Bartoli. 
Vcnccia: Franccsco dci Franccschi, 1565. [57; 1091 
FI<RNANDBZ DI; ANDRADA (Pcdro), De la ~zaturaleza del cuvallo. 
Sevilla: Hcrnando Díaz, 1580. [73] 
GRISONF (Frcdcrico), Ordirzi de cavalcare e/ modo di cotzo.scer4e le 
tzature dei cavalli. Vcnecia: Hros. de Luigi Valvassori, 1584. [142] 
HERRERA (Gabricl Alonso de), Lihm de ag~.icultura, que es de 
labranza .v cria~zza .v de I ~ Z ~ M L S  oíras pm-1 icu1ar.idades.v p~oveclzos 
de lus cosas del campo. Alcalá de Henarcs: Juan de Brocar, 1539. 
i641 
NriNsz DE C ~ R I A  (Francisco), Aviso de sanidad. Madrid: Alonso 
Gómcz, 1569. (Hay otra cd. de Madrid: Pierrcs Cosin, 1572). [90] 
PALLADIO (Andrca), I quaítro 1ihr.i del1 'architettura. Vcnccia: 
Bartolomeo Carampcllo, 160 1. [57; 1091 
PICCOLOMINI (Alcssandro), Della sfira ckl morzclo. Venecia: Nicolo 
Bevilacqua, 156 1 .  [ 1391 
SACRO BOSCO (Joanncs dc),Sptzaera. Venecia: Girolamo Scotto, 1562. 
i741 
VITRWIO POI,ION (Marco), De ar.chitectzu.a 1ihr.i decem. Lyon: 
Joannes Tornaesium, 1552. [57; 1091 

* 
Los nurneros entre corc/retes remiten u la ubicación original de los titulos en el inventario de 

bienes del Inca Garcilaso de la Ega. practicado en su casa de C'rjrrloha el 29 de abril ck, 1616. 

según ./osé Durami, «[,a hihlioieca de/ I~ica», Nueva Kevisra de I.'iíologia ~ispáriica, 2 {México, 

BF: 1 W 8 ) ,  p. 243-261. 



ABARRANEI, (León), Hebreo, Dialoghi di amore. Venccia: Figlivoli di 
Aldo, 1552. (Hay otras eds. en castellano, con tr. de Juan Guedclla, 
Venecia: s.p.di, 1568, y con tr. del Inca Garcilaso de la Vega, Madrid: 
Pedro Madrigal, 1590). [58; 16 1 ; 1701 
---e---------------- , Philosophie d'amour, tr. de Scigneur du Parc 
Champenois. Lyon: Guillaume Rouille, 155 1 .  [ 1881 
ALBERTO EL MAGNO (santo), Opera ad logicam pertinentia. Sin lugar: 
s.p.d.i., 1532. [185] 
ARIS.I.~PEI,ES, Problematum, tr. de Theodoro Gaza. Valencia: Joannes 
Mcy, 1554. (Hay otra ed. de Lyon: Theobaldus Paganus, 1561). [12] 
Bocc~ccio (Giovanni), Il Filocopo. Venecia: Lucio Spineda, 1 6 1 2. 
[1211 
.................... , Laberinto a' 'amore. Veneeia: Giaeomo Vidali, 
1575. [162; 1661 
CICERON (Mareo Tulio), Sentenliae insignio~es. Lyon: Guillaume 
Rouille, 1550. (Hay una reimp. de 1555). [33] 
F I C ~ O  (Marsilio), Summi exphilosophi et theologi. París: Guillaume 
Guillard, 1 559. [39] 
FRANCO (Nicolo), Dialoghi piacevolissimi. Veneeia: Altobello 
Salicato, 1590. [145] 
GARIMBERTO (Girolarno), Della.firtuna. Veneeia: Michele Tramezzino, 
1550. [63] 
G I R A I , ~  Cmnno (Giovanni Battista), De gli hecatommithi. Venecia: 
Girolamo Seotto, 1566.2 vols. [113] 
MANUZIO (Paolo), 112 epistolas Cice~vrzis ad Atticum commenfar.ius. 
Veneeia: Figlivoli di Aldo, 1547. [15 1 ] 
OVIDIO NASÓN (Publio), Le metamorfisi. Venecia: Franeeseo dei 
Franceschi, 1 575. [36] 
PETRARCA (Franceseo), De remedi del1 'urzu el 1 'a l l~a  f0r-tuna, tr. 
de Remigio Fiorentino. Vcnecia: Domenico Farri, 1 584. (Hay otra de 
Venecia: Giacomo Cornetti, 1589). 1120; 127; 1361 
PICCOLOMINI (Alessandro), Institucicín de ton% la vida clel ombre 



noble, tr. dc Juan dc Barahona. Scvilla: AlonsoEscribano, 1577. [ i  281 
--------------e----- , Dellr irzsíitufioize nio~ztle. Vcnccia: Giordano 
Zilctti, 1575. [l32] 

, Dellu ,filosofiu izaiw.ule. Vcnccia: Franccsco 
dci Franccschi, 1585. [ 1371 
T~ROIJ I<M ADA (Antonio de), Ju1di12 (/[J. f1o1e.s c w i o ~ a ~ .  Lérida: Pcdro 
dc Roblcs & Juan dc Villanucva. 1573. [84] 
VIVIS (Juan Luis), lrtir.oc/~rcfi(j~z a ln sahidulia. Ambcrcs: Johann 
Stcclsius, 155 1. [94] 

HISTORIA 

A c o s r ~  (Josc de), Historia rzaí~clal.v molnl de las /ric/ia.s. Scvilla: 
Juan de Lcón, 1590. E1001 
AI ,DRI:I li (Bernardo), Va~.ia.s un f igiie~/a(/es (/e E.spul?a, A f i k a  ,v 
otr.u.sp'c.'vincias. Ambcrcs: Juan Hasrcy, 16 14. [59] 
B l ~ ~ f 3 0  (Pictro), Della hi.s/orin virliliunu. Vcnccia: Gualtcro Scotto, 
1552. [181; 1841 
B~AISI-AU (Picrrc), El feu1i.o c / d  murzc/o. Valladolid: Dicgo Fcrnándcz 
de Córdoba, 1585. [ 1871 
CISAR (Cayo Julio), Commenturii de bello Gullicv. Lyon: Scbastian 
Gryphius, 1534. (Hay otra cd. dc Vcnccia: Figlivoli di Aldo, 1 57 1 ). 
[25; 1711 
CI iAvris (Jcróniino dc), C h  .orzog~.uphícl o ~.eperforio de 10s tiempos. 
Scvilla: Alonso Escribano, 1 572. [75] 
CIEZA DI; L I I ~ N  (Pcdro de), Cwzica del ~egizo del Pem, tr. dc 
Agostino di Cravaliz. Vcnccia: Franccsco Lorcnzini da Turino, 1560. 
[]O21 
Coi,i,r:~r~c~ro (Pandolfo), Compeizdio delle historie c / d  reg~zo di 
Napoli. Vcnccia: Michclc Tramczzino, 1543. [ 1 191 
FERNÁNDIX (Dicgo), c1 Palentino, Piii71era y segtrda parfe de la 
historia del Pelk Scvilla: Hcrnando Díaz, 1 5 7 1 . [99] 
Firr,vro (Andrca), Del1 'unfichitb della cittb di Roma. Vcnccia: 



Michele Trarnczzino, 1 543. [ 1 221 
GAILU~CI (Giovanni Paolo), Theat~o del mti1zdo.v del tiempo, tr. dc 
Miguel Pérez. Granada: Scbastián Muñoz, 1606.[187] 
GARCILASO DE I A  VEGA (Inca), Prirnerzlparte de los cornmerztarios 
reales, que tratan de los incas. Lisboa: Pedro Crasbccck, 1609. 
[ U  
.................... , La Flosida del Inca; historia del adelantado 
Hernando de Soto. Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1605. [104] 
GIJICCIARDINI (Franccsco), Epitome del1 'historia d 'Italia. Venccia: 
Giacomo Sansovino, 1580. [118] 

, Del1 'historia d 'Italia. Vcnccia: Gabncl Giolito de 
Fcrrari, 1564. [l3O; 1331 
HERODLANO, Historiarum libri octo Graecaepariter e f  Latinaecd. 
dc Angelo Politiano. París: Henri Esticnnc, 158 1. [157] 
¿,ISIDORO DE SEVILLA (santo)?, Gofhorum Sveonumque historia ex 
probatis antiqztorum monumentis. Basilea: Oficina Isingriniana, 
1558. [9] 
JOSEFO (Flavio), Antiquitatum .Judaicai.um. Lyon: Sebastian 
Gryphius, 1546. (Hay otra ed. de Basilea: Officina Frobeniana, 1584). 
[61 
LOPEZ DI: GOMARA (Francisco), Historia delle nuove Indie 
occidentali, tr, de Agostino di Cravaliz. Venecia: Giovanni Bonadio, 
1564. [IOl] 
LIJCANO (Marco Anneo), La Pharzsalia, tr. dc Martín Lasso dc 
Oropesa. Burgos: ¿,Felipe de Giunta?, 1558. [67] 
MAN~JZIO (Paolo), Anfiqztitatzirn Romanarwn kÓec Sin lugar: 
Joannes Le Prcux, 1595. E1801 
MKÚA (Pedro), Historia imperia1.v cesárea. Ambcres: Petcr Bcllcr, 
1578. [82] 
PLUTARCO, Las vidas de illustres y excellerztes varnnes griegos .v 
rnmanospareadas. Estrasburgo: Augustin Fnsio, 155 1. [ l  1 1 ; 134; 
1411 
POLBIO, Histoiiarum libri quinque. Sin lugar: Jacobus Stoer, 1608. 
[1681 



- RADES Y ANDRADA (Francisco de), Clzrórzica de las tres órdenes y 
cavallerias de Santiago, Ca1atrava.v Alcántara. Toledo: Juan de 
Ayala, 1572. [71] 

- SARI~L,I.ICO (Marco Antonio), Le Izistorie virzitia~ze, tr. de Lodovico 
Dolce. Venecia: Curtio Troiano di Nano, 1 544.[106] 

- SAI~USTIO (Cayo Crispo), Cotzjuratio Catilirzae et helltrm 
.Jugztrtlzinum. Roma: Paolo Manuzio, 1563. [29] 

- Srco~io (Carlo), Repuhlicae Hehraeorum libri septem. Espira: 
Ncmetum, 1 584. [42] 

- SUETONIO TRANQIJIL,~ (Cayo), Las vidas de 10,s doze Césa~-e.s, tr. de 
Jaime Bartholome. Tarragona: Felipe Roberto, 1 596. [37; 451 

- TÁcr~o (Cayo Cornelio), Aizrzaíes, ed. de Justo Lipsio. Amberes: 
Christopher Plantin, 158 1 . (Hay una ed. castellana, con tr. de Baltasar 
Alamos de Barrientos, de Madrid: Luis Sánchez, 161 4). [129] 

- YEPES (Rodrigo de), Tractad0.v descripción breve,v compendiosa 
de la Zen-a Sancta de Palestina. Madrid: Juan lñiguez de Lequerica, 
1583. [Si] 

4. LINGUÍSTICA Y LITERA TURA 

- A~rosro (Lodovico), Orlanhjurioso. Venecia: Figlivoli di Aldo, 
1545. (Hay otra ed. italiana de Venecia: Vincenzo Valgrisi, 1556, y 
una castellana, con tr. de Jerónimo de Urrrea, de Lyon: Mathias 
Bonhomme, 1556). [ l l4;  1311 

- A~rs~orñr  .ES, I tre libri della retorica a Theodetto, tr. de Alessandro 
Piccolomini. Venecia: Francesco dei Franceschi, 157 1. (Hay otra ed. 
de Venecia: Giacomo Leoncini, 1574). [4 11 

- BIMBO (Pietro), Leprose. Venecia: Giovanni Tacuino, 1525. (Hay 
otra ed. de Venecia: Comin da Trino, 1554). [ 18 1 ; 1 841 

- Bocc~ccro (Giovanni), II Decumeron. Venecia: Stamperia dei Giunti, 
1573. [117] 
BOIARDO (Matteo Maria), Orlando innamorato. Venecia: Lucantonio 
Giunta, 1545. (Hay otra ed. de Venecia: Domenico Imberti, 1602). 



[1161 
CARO (Aníbal), Delle Iettere familiari. Venecia: Bernardo Giunta, 
1587. [147] 
CASAS (Cristóbal de las), !hc~abulal-io de las h s  lenguas toscanu.~ 
castellana. Venecia: Egidio Regazola, 1576.[86] 
CI AUDIANO (Cayo Lucio), Opera. Brescia: Baptista y Anton Bozzolas, 
1610. [153] 
DANTE AI,IGFIIERI, 0pe1.e del divino .. . Venecia: Bemardino Sta~mino, 
1520. [l  O71 
DOMENICIII (Lodovico), Delle rime scelte da divenvi autor?. Venccia: 
Gabricl Giolito de Fcrrari, 1545.2 vols. [ 1771 
GELIO (Aulo), Noctiun~ Atticar-um commentarii. Venecia: Aldo 
Manuzio, 1 5 15. [ 1401 
G~JEVARA (Antonio de), ob. de Mondoñedo, Epist01a.s furni/iares. 
Salamanca: Pedro Lasso, 1578. [85; 871 
HEI~IODORO, Historia de los dos leales amantes Theágenes .v 
Chariclea, tr. de Femando de Mena. Alcalade Henarcs: Juan Gracian, 
1 5 87. (Hay otra ed. de Barcelona: Gerónimo Margarit, 1 6 1 4). [92; 
1241 
JUVENAI, (Decio Junio), Aquinatis sa~rogr-aphi opus. Venecia: 
Franciscus Bindonus & Maffeo Pasino, 1548. [173] 
MANUZIO (Aldo), Eleganze, insieme con la copia della lingua 
toscana e latina. Venecia: Hros. de Alessandro Griffo, 1585. [30] 
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REDES DE INFORMACI~N Y MULTILATERALIDAD 
DOCUMENTAL: NUEVOS ROLES PARA EL 

BIBLIOTECARIO ANTE LA BIBLIOTECA DIGITAL 

Eduardo Villanucva Mandla 
Poritificin Uilivei:vidud Cu~ólic'u del Pei,u 

LA BIBLIOTECA DIGITAL 

Definir una biblioteca por el medio de transmisión de los datos que 
contiene es tan arbitrario como definirla por su tamaño o por la magnitud de 
su colección. Y sin embargo cs la manera como hemos definido eso que 
también llamamos "servicio de información". La biblioteca, como edificio de 
libros, es y ha sido el espacio definido por el medio. Y nuestro trabajo se ha 
visto expuesto ante cl mundo en función del medio. 

Pero ya desde el siglo pasado el medio no es el mensaje. La reversión 
de la frase de McLuhan es válida, porque para los primeros pensadores 
modernos de la actividad de bibliotecas, la biblioteca era fundamentalmente 
un repositorio de conocimiento, o de información para usar la terminología 
más moderna. 

Y si bien desde fines de la segunda guerra mundial la biblioteca ha 
acogido en mayor número soportes documentales distintos al libro, el dominio 
del medio impreso no ha sido cuestionado dc manera sustancial hasta el día 
de hoy. El cuestionador es la computadora, o más bien, la comunicación 
mediada por computadoras. 



Hablar de bibliotecas digitales implica necesariamente reconocer que 
la biblioteca trasciende el medio de comunicación libro y ofrece sobre todo 
acceso a información. En otras palabras. la biblioteca digital podría ser llamada 
en verdad servicio de injo~mac~ión mediado por computan'o~us, lo que 
implica que la información está en un formato de computadoray que el acceso 
se logra a través de una computadora. La mediación computaeional, a 
diferencia de la mediación impresa de la biblioteca tradicional. El medio es 
distinto, la información -en teoria- no tiene por que ser la misma. Y al ser 
distinto el medio, los mecanismos de mediación necesarios para acceder a la 
información también cambian. 

Pero pocas bibliotecas pueden darse e1 lujo de vivir usando un medio 
en exclusiva, Así como las bibliotecas más tradicionales dan espacio a los medios 
cornputacionales, las bibliotecas más "digitalcs" tienen que dejar de alguna forma, 
espacio para los medios tradicionales, el soporte impreso o similares. 

LA MULTILATERALIDAD DEL NUEVO ESPACIO DOCUMENTAL 

Hablamos de un espacio documental puesto que en realidad, la 
información fluye, a través de documentos, desde diversidad de puntos y 
mediante diversidad de vcctores. La información, como expresión del 
desarrollo de la ciencia y de la actividad académica y cultural, es un gran 
mapa de interconexiones que reflejan no sólo la relación entre documentos 
específicos como entre disciplinas (cf. Small y Garfield, Price). 

Cuando el espacio documental está dominado por un medio 
determinado de expresión documental, como es el caso del soporte impreso, 
la manera de enfrentar el espacio es básicamente la misma en todos los casos. 
La presencia de sucedáneos del tipo microformas o de medios 
complementarios como el video o las grabaciones de audio no disminuyó el 
predominio del medio impreso durante el desarrollo de la gran cxplosión 
informacional post segunda guerra mundial. Y sobre todo no cambia la 
estructura misma de la biblioteca, que más allá de adaptaciones o 
incorporaciones menores de tecnología siguió siendo la misma. 



La biblioteca, como agente mediador entre los usuarios y la 
información, se configura alrededor del medio más significativo y entonces 
tenemos una biblioteca organizada por y para el medio impreso, con todos 
los servicios y henamienks girando alrededor del paradigma de comunicación. 
Las computadoras en la biblioteca para medios impresos fueron asistentes 
de organización y recuperación, pero no los medios mismos de acceso a la 
información, porque la información no residía en ellas. 

Sin embargo, el advenimiento de la comunicación mediada por 
computadoras fue el inicio de una nueva perspectiva no sólo de transmisión 
de conocimientos sino sobre todo de expresión determinada por el medio. 
Lentamente, la expresión en documentos ha comenzado a tomar nuevas formas 
en la medida que los autores se desprenden de las limitaciones del medio 
impreso y comienzan a trabajar en el medio que ofrece el ciberespacio. Ya no 
es únicamente el catálogo computarizado o el registro intercambiable en 
disquetes, sino sobre todo información cuya corporeidad es electrónica y 
por lo tanto carece de las limitaciones de la pagina impresa. 

La coexistencia de medios impresos y digitales crea un nuevo espacio 
documental, el cual esmultiluter-al, porque el conocimiento se presenta no 
sólo en el medio impreso, sino también en el medio computacional. La oferta 
de información a través de computadoras no es más la simple reproducción 
digital de expresiones impresas, sino expresiones hechas por y para el medio. 
Una página Web tiene tanto en común con un artículo impreso como una 
novela con la transcripción de una historia oral: si bien ambas pueden compartir 
elementos textuales (como el lenguaje o la linealidad del discurso), cada cual 
fue creada para reflejar una manera de presentar ideas, y sobre todo de 
aprehensión de las mismas por los posibles consumidores. 

La multilateralidad también ofrece otro elemento de interés: al medio 
maduro por excelencia, como es el libro, se opone el medio digital como una 
especie de caos primigenio en donde no hay convenciones, estándares, 
medidas o clemencias. No es precisamente unaentente cordiale la que hay 



entre los documentos en formato HTML vs. las páginas en Acrobat o los 
javaobjects y los ActivcX. Una plétora contradictoria de maneras de usar cl 
mcdio ciberespacial, que implican tanto un dominio por partc de los 
intmediarios de los distintos formatos, como rccursos y tiempo para obtener, 
aprehender y explotar las herramientas. Frentc a la simplicidad casi mágica 
del libro, el cibcrcspacio es algo así como un aprendiz dc brujo. 

¿,Y la biblioteca?, pues tienc que adaptarse a la multilatcralidad, 
adquiriendo técnicas, herramientas y servicios quc le permitan moverse con 
comodidad en ambos medios. 

SIMILARIDA DES Y DIFERENCIAS ENTRE LA BIBLIOTECA A CTUAL 
Y L A  BIBLIOTECA DIGITAL 

La multilatcralidad del espacio documcntal implica replantear la 
mancra como la biblioteca se propone la intcrmediación entre el conocimiento 
documental y los usuarios. No es posible haccr de la biblioteca un lugar 
pensado unicamentc para la lectura y consulta presencial dc los documentos; 
la biblioteca digital partc dc la premisa de la absoluta prescindencia dc la 
presencialidad de la coilsulta. Tampoco es posible pensar a la biblioteca como 
la suma de documcntos (colección) y la suma dc representaciones de los 
documentos en la colección (catálogo); una biblioteca digital puede prescindir 
del catálogo en la medida que cl mecanismo de búsqueda de información y cl 
documento son indifereneiables para el usuario final. 

Y sin embargo las bibliotecas, digitales, virtuales' o convcncionalcs, 
son bibliotecas. Son servicios de información orientados a poblaciones 
determinables de usuarios que pueden tener un conjunto de necesidades de 
información a su vez dcterminablcs. El potencial dc los medios quc usan para 

' Se suele diferenciar entre una hihlioreca digitoly olra i 7 r t ~ d  sohre lodo por la ir~ter~c.ionuli~Iad: 
la primera se organiza como una hihlioleca coni~enciot~al pero con colecciones digirales. la 
segunda no sólo no tiene rnavor relaciíin con ~ lna  hihlioteca con~er~cional e inclusir*e la evita. 



llegar a los usuarios sólo tiene sentido en la medida que la información sea 
adecuada y los usuarios estén bien atendidos. Y para ello no es necesario 
que se cuente con libros o con computadoras. 

Los libros o las computadoras son las consccuenciasmediáticas (al 
ser determinables a posteriori) de las necesidades de información. La opción 
por un medio tiene que ser siempre consecuencia de la decisión de contenidos, 
es decir de información, que en un espacio multilateral bien llevado tiene que 
cubrir todos los medios potencialmente útiles. Los documentos digitales o 
impresos pueden ser vistos como equivalentes desde la biblioteca y como 
irrelevantes para el usuario, que busca información, bajo criterios de eficiencia 
ranganathianos, antes que libros o datos digitales. 

Claro está que todo este razonamiento asume que el usuario atribuye 
importancias o relevancias similares a los documentos impresos y digitales. Si 
bien es cierto que el mensaje muchas veces es determinado por el medio2, en 
una pluralidad de casos, la conveniencia o no de un medio con relación a un 
mensaje es apenas una cuestión de circunstancias. Pero es imposible negar 
que en los tiempos que corren hay una debilidad por la expresión digital que 
disminuye nuestra posibilidad de ofrceer alternativas a un público ávido de 
bits. 

Asumiendo que el desarrollo del medio computacional llevará a una 
madurez de opiniones, y que en el mediano plazo será posible ofrecer al 
usuario alternativas no digitales y no ser considerad opa.^.^^, la clave estará en 
saber cómo obtener algo de ambos lados del espectro. El bibliotecario se ha 
entrenado en el manejo de fuentes impresas y sus coetáneas por décadas, 
incluyendo las variantes electrónicas; pero ante el desorden del ciberespacio 

61 discurso escogido por un autor es cotiscxwticia de las ideas que quiere expresar: J) par lo 
tanto no es posible asumir que utla idea puede ser e.17xzsada de la n~i.snia,firn~a en cualquier 
rnedio: viceversa. t.1 discurao ck.rerrniria la irha y lo oiristrilie: rriás de uila irez terrniriarno~ 
,Ji)r¿-aiiclr) iluestras ideas paro aclecuar1a.s al mcdio que clutwtnos o tenernos que usar: 



también hay que crear fuentes. Cualquiera que haya usado un buscador de 
fuetza bruta como el Altavista sabe que puede ser la manera más tecnológica 
de perder el tiempo. Los índices son caóticos o desactualizados o muy 
genéricos (Yahoo!) o demasiado especializados. Hacer un catálogo de lnternet 
es como atrapar humo con las manos: banal. 

La solución sería que los documentos ya vinieran listos para la acción: 
un cataloguitzg inpuhlicatiorz digital, a través de un metatag como el que se 
puede usar para armar una entrada mas coherente para los usuarios de 
Altavista. Pero el metatag lo hace el autor, no el bibliotecario. Y aún no existen 
mecanismos confiables para atrapar los contenidos del metatag de forma 
distinta a la simple utilización de éstos a través de un buscador. 

Usar un esquema de clasificación, mecanismo creado para el espacio 
lineal del documento impreso y la biblioteca de libros, no parcce ser alternativa 
viable, pero la bibliotecologia es especialista en encerrarse en callejones sin 
salida, como el MARC y su entrada principal lo demuestran (cf. Villanueva, 
96-2). 

Y la estructura ordenada y predecible del mundo editorial, el 
imprescindible socio de la biblioteca en su tarea, también está siendo 
cuestionada por la realidad de un medio, como el computacional, en que la 
publicación es más simple y al mismo tiempo más confusa. No solamente hay 
revistas impresas y revistas electrónicas: también hay revistas impresas y 
electrónicas, es decir que se manifiestan en dos medios; también hay 
transcripciones de revistas en medio electrónico, y miles de pequeñas e 
inrastreables publicaciones electrónicas, bytes grises más dificiles de lidiar 
que los impresos del mismo color. Y las listas de interés. Y las páginas gratuitas 
de la WWW, que pueden sin duda alguna, ser útiles. Más allá de la muy 
relativa presencia de la publicación electrónica en el mundo subdesarrollado 
(cf. Jaeobson 94), lo cierto es que el impacto puede y seguro va a ir creciendo 
cada vez más. 



LA ZONA DE CONTROL 

Tratando de centrar la discusión, Atkinson sostiene que las habilidades 
de los bibliotecarios deben diferenciarse entre aquellas desarrolladas 
específicamente para los medios impresos y las que son fundamentales para 
la realización del trabajo de mediación. Lo que está en juego no es la 
disponibilidad de recursos específicos sino más bien la viabilidad de los 
servicios de información. 

Una biblioteca digital no es conectar computadoras o mantener una 
"granja de discos", como una biblioteca impresa no es un montón de libros o 
un catálogo. En ambos casos, lo que caracteriza la "bibliotecariedad" de una 
biblioteca es su tendencia a actuar como servicio dirigido a alguien en 
particulat: Ese alguien es normalmente un conjunto de personas con intereses 
afines, a la que llamamos comunidad de usuarios. 

Para servir a una comunidad de usuarios, es fundamental que 
definamos cómo y cuándo los atenderemos. Cada pedido de información 
potencial tiene que ser considerado, pero definitivamente no es posible hacer 
de la bibliotecología la tarea de anticipar cada dcsco. La labor del bibliotecario 
es anticipar los deseos dentro de un marco de referencia. 

Esto es verdad en la biblioteca digital, la biblioteca irnpresao cualquier 
otra biblioteca, inclusive una Nacional. En el ámbito digital, y siguiendo a Atkinson, 
lo que buscamos cs definir que la biblioteca será el área donde se publica o se 
crea interzciorzalmerz!e, y donde sc ofrece servicios irzterzciorzalmente, con 
comunidades de usuarios específicas en mente. Micntras que Internet, la WWW 
o cualquier otro servicio existente o por venir son zonas abiertas, donde la 
circulación de conocimiento, ideas o pensamientos está liberada de cualquier 
consideración de servicio en el sentido bibliotecario, la biblioteca digital será, 
como lo es la biblioteca convencional, unazona de control. 

El término tomado de Atkinson (96) no pretende finalmente sino ser 
la indicación que cualquier servicio tiene intencionalidad. Esta premisa hace 



que los espacios dc información cstén obligatoriamcntc bajo cl cmtrol de los 
intcrcscs de usuarios cspccíficos: cs la difcrcncia cntrc una bucna librería y 
una bmna bibliotcca. Y lo será cntre lntcrnct y la bibliotcca digital. 

HABILIDADES RELEVANTES, HABILIDADES PASATIS72S 

Como en todo gran cambio dc paradigma, es evidcntc quc la 
bibliotccología tendrá que modificar bastantc su forma dc actuar si cspcra 
poder vivir en el mundo multilatcrril quc proponc la biblioteca digital. La clave 
cstá en definir qué cs importante y qué no, y qué cstá cn juego si dejamos cl 
status quo intacto. 

Si algo tienc que cambiarcn la bibliotccologíacn el futuro inmediato, 
será el conservadurismo cn la dcfcnsa dc las prácticas y costumbres vigcntes. 
Las bibliotccas cn todo cl mundo deficndcn sus cspacios y sus fronteras con 
un cclo propio dc ejércitos, y la costumbre indica que las hcrramicntas son 
tan importantes que amcritan la inmortalidad: los catálogos, las normas dc 
catalogación, son bucnos cjcmplos. 

Pcro conservadurismo también cs la rcsistcncia al uso dc mcdios 
electrónicos para el transporte de información. Lamcntablcmcntc, los scrvicios 
basados en computadoras ofrecen más problemas de gcstión que aqucllos 
tradicionales, puesto quc dcrnandan conocirnicntos cxtra-bibliotecarios 
(infomáticos) que no son ni tienen que scr cl ccntro de la profaión bibliotecaria. 
Pero para gestionarlos sc tienc quc tcner al mcnos la capacidad de 
comunicación con los ingcnicros y programadorcs quc los cchan a andar, dc 
forma que nuestras habilidadcs ccntralcs, quc giran alrcdcdor dc la gcstión 
dc información y no dc mcdios digitalcs, se vcan resaltadas. 

La multilatcralidad de mcdios documcntalcs implica dominar cl mcdio 
digital tanto como cl mcdio impreso, dcsdc sus orígencs (publicación) hasta 
su puesta cn servicio y mediación por la bikliotcca (catálogos, scrvicios dc 
préstamo). Si los bibliotecarios no son capaccs dc internalizar la necesidad 



de ser más agresivos en el dominio de estamultilatcralidad, todo sc confabulará 
para que no se pueda sostener a la biblioteca como proveedora de servicios 
de información, siendo reemplazada por personas que tienen las habilidades 
upa~entemerztemás adecuadas, pero que carecen dcl conocimiento sobre la 
mediación de información. 

Todo csto no cs banal. El crecimiento dc lnternct sigue siendo 
mayúsculo, las transformacioncs quc cstá suficndo son importantes', así que 
no porque scamos (y parafrasco a Borgcs) mcros bibliotccarios dc la mera 
República del Perú hemos de abandonar la imperiosa urgencia de considerar 
lo digital como el futuro con cl quc de una u otra forma habrá quc lidiar, o la 
multilateralidad como un "mal ncccsario", omás bien como un "bicn ineludible". 
Los usuarios espcrarin tnás y más scrvicios electrónicos, confundiéndolos 
con mejores scrvicios; la obligación del bibliotecario es dominar su espacio 
para mantener su credibilidad y ampliarla. 

Y no sólo porquc sea la única garantía dc viabilidad profesional, sino 
sobrc todo porque cs nuestro dcbcr. El rescate dc las cinco leyes de 
Ranganathan que hacen Cmwford y Gorman (96), repensándolas ya no a 
partir del libro sino a través dcl concepto abstracto de información, sirve 
como faro. Si queremos continuar garantizando la provisión adccuada de 
información a organizaciones y a la sociedad, sólo podemos hacerlo 
moviéndonos con los tiempos, y las redes nos señalan el camino. 

Agosto. 1997. 

Por ejemplo. el proyecto Iiiier~lei 11. o el crcciinicnto del comercio clectr<íiiico, el desarrollo de 
servicios basados en el protocolo Z39.50. el intercambio y prtkta~iio interbiblioiecario (protocolo 
ILL). el in-ipresionarite avance de las Intrancts. las Iixtraiiets y el intercaii~bio electr0nico de 
docuincnios coinercialcs (liDl). y iniichas niás tendencias de virtualiiación del comercio. la 
eiiseiialm. y la coniiinicaci011. 
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LA CAJA GENERAL DE CENSOS DE INDIOS DE LIMA, 
INSTYTUCI~N COLONIAL DE CRÉDYTO DINERARIO 

(PERÚ 1580-1 821)" 

Carlos Lazo García 
Alex Ortega1 Izquierdo** 
U~rii~et:rickrtJ Nncional Mcl\:ot.de Sutl Murms  

En la Colonia existieron tres Cajas Generales de Censos de Indios. 
Ellas estuvieron situadas en Lima, Cuzco y Charcas, y fueron establecidas en 
tiempos diferentes. La de Lima, a fines del siglo XVI; la cuzqueña durante la 
primera mitad del siglo XVIl y la eharqueña, al parecer entre 1626 y 1633. 

Las Cajas Generales de Censos de Indios (CGCI) nacieron con la 
finalidad de depositar en ellas los dineros rcmanentes de las Cajas de 
comunidades, que venían siendo usadas arbitrariamente por los Corregidores 
de indios. 



Oficialmente la CGCI de Lima inició sus actividades financieras durante 
el año 1588," como consecuencia de dos reales cédulas de fechas 20 de 
septiembre de 1586 y 12 de febrero de 1588, que mandaron que las Tesorerías 
reales tomaran dinero a censo de las cajas de comunidades, argumentando 
que «el rey tenía necesidad de proveerse de algún golpe de dinero para socorro 
de las muchas necesidades)) que padccía. (4) 

Estas realcs cédulas constituyeron las partidas de nacimiento de la 
CGCI pues, siendo muchas las comunidades prestamistas, resultó 
indispensable la presencia de una institución coordinadora que tisica y 
contablemente consolidara los aportes de las comunidades, llevara una buena 
cuenta de las colocaciones y abonos de las principales cancelaciones de censos, 
supervisara, y atendiera el manejo de las utilidades sobrevinientes. 

En un comienzo la Caja estuvo sujeta a una administración general 
que le fue otorgada al Depositario General de Lima Don Diego Gil de Avis, al 
cual en los documentos de la época, indistintamente se le denomina: 
((Administrador dc la Real Caja de Censos», ((Administrador de bienes de 
Comunidad de Naturales dc este Reynon y ((Administrador de rentas y censos 
de los Naturales)). Gil de Avis falleció a principios de 1600 y le sucedieron en 
el cargo Nicolás de Valderas (1 600- 1605), Miguel de Medina (1 606- 1609), 
Gaspar de Rodngwez de Castro ( 1609- 16 15), Martín de Acedo (1 6 19- 1620) 
y Domingo de Luna (1 62 1-1 626). Un contador auxiliaba a1 Administrador 
en las tareas internas. (5) 

- - - - - - - - - 

*Antecede~ite de la Cuja General de Censos,fie la «Aclit~irii.stracitin General de los Bie11e.s de 

Cornunidadem). que hacia 1.582 corría u cargo de .Juan Marrínez 11cngi/i>. Exra Arlrninisti-acitirr 

dehih irriciar susfui~ciones a priricipios de los airos ochcwta. As; parece con/i~-rnarlo uno de los 

ciocurnentos más antiguos de la Caja, suscrito por el es oren^ de la Casa cit. la Moneda (le Iba 

Don Gaspar de Solís el 9 de Ocruhre de 1.587. 1:'n C I  apurere el Adininist~ador rk! los hienes de las 

comunidades entregan(/o al resorero de la Ceca 3 mil pesos corrientes de a 9 rc~o1e.s. a 14 el 

millai: impuesto sohre unas casas propiedad del mcipendiario. Se [rara de trri censo cr!/ir&u~ico en 

,/avor de los indios 1,uringuancas y Atur!jauja.s. La operocitji~ es descrita coino tina cciwita del 

t r i h u t o ~ ~  sefiorio de 214 pesos 03 tornines» (canon ce~isal) a los rq/¿rio'os naturales. 



Con fecha posterior a 1629 se dispuso que un oidor de la Real 
Audiencia de Lima asumiera la función de Juez Mayor Privativo de la Caja, 
con la facultad de ver en primera instancia todos los incidentes administrativos, 
civiles y penales derivados de la cobranza. Lo auxiliarían un escribano, un 
alguacil y jueces comisionados para ejecutar las sentencias en las provincias 
del reino. Bajo su autoridad quedaría el administrador de la Caja. (6) 

Desde entonces la Caja comenzó a ser llamada Juzgutlo Mu.vor.v 
Caju General de Censos de Indios. Denominación que por lo demás se 
impuso, ya que este tiempo comenzó a hacerse regular la concesión de 
préstamos cuyos principales se extraían de un fondo ahora común, toda vez 
que ya no se identificaban las comunidades propietarias de los dineros, como 
antes de ordinario se hacía. 

II.- NECESIDAD DE LOS CENSUA TA RIOS 

Desde un comicnzo la Caja sufrió los efectos de una morosidad 
endémica en el pago de los rcditos que Ic pertcnccían por los capitales colocados. 
Esta anomalía fue promovida por la concurrencia de tres hechos, a saber: 

Primero: 
El poder político y social de los censuatarios que dificultaba o hacía 

impracticable la cobranza dc las pensiones («tributos)>). 

Segundo: 
El señoritismo feudal que embargaba la vida dc tales censuatarios. 

Bajo esta impronta, ellos practicaban un consumismo desmedido que 
terminaba por quebrar sus economías domésticas, impidiéndoles pagar los 
réditos corridos. 

Tercero: 
La deficiente administración de los fondos de la Caja. 



Los casos siguientes ilustran bastante bien, el peso dañoso que tenían 
los censuatarios poderosos sobre los intereses de la institución. 

El primero se refiere a la historia de los préstamos que se otorgaron 
al rey durante las cuatro primeras dccadas del siglo XVII, quc cn su conjunto 
ascendieron a 249,625 pesos." En 1 756 la Corona no sólo no había redimido 
estc principal, sino que además adeudaba por los intcrescs dcvcngados la 
suma de 1,120.483 pesos. A cstc débito sc agregaban otros derivados de 
los recursos que la corona había obtenido de la Caja durante el lapso 1635- 
1672, para sí y para cubrir los déficits de su tesorcría matriz de Lima (en los 
rubros de situados. guerra, salarios, Huancavelica, socorros, etc.), y por los 
cuales hacia 1700 debía la suma de 8 1 1,978 pesos. En 1 763 el oficial real J. 
Leuro calculó que por los dineros recibidos hasta principios del siglo XVIII. 
Su Majestad adeudaba a la CGCI la cantidad de 1,047.64 1 pesos de intereses 
no amortizados y 357,4 1 5 de principales no redimidos (total 1,485.030). (7) 

Lo ocurrido con el Virrey Montesclaros es otro caso ilustrativo de lo 
que el poder del censuatario significaba para la Caja. La suma que se le 
prestó de los censos de indios (92,000 pesos), él y sus fiadores la abonaron 
sólo por que la sentencia del juicio de residencia los compelió a hacerlo. (8) 

Dificultades parecidas fueron corrientes en las cobranzas de las 
obligaciones suscritas por los señores de la tierra, sobre todo cuando estos 
poseyeron un título nobiliario. 

Como ya se mencionó, la morosidad también debío su existencia a 
una gestión financiera inadecuada de los fondos de la Caja. Por dolo o 
irresponsabilidad no se tenían actualizadas las cuentas de los clientes, o 
éstas no eran lo suficientemente claras para conocer con precisión los débitos. 



Se aprobaban créditos sin sabcrse con exactitud cl estado en que sc 
cncontraba la propiedad sobrc la quc sc imponía cl principal. A este respecto 
era común quc se admiticran bicnes cargados dc gravámencs, los quc no 
pocas veccs supcraban su valor, o bicncs poco rentables o a punto dc ser 
incluidos en una masa de quiebra. 

En 1666, por ejemplo, cl Protcctor Gencral dc Nahiralcs, Dicgo dc 
León Pinclo sc opuso a que sc conccdicsc un crcdito al capitán Luis dc 
Sandoval y Gumán,  sobrc las tierras dc panllevar dc 400 fanegadas que Cstc 
poseía en Pachacamac, por quc sobrc ellas ya pesaba un principal de 25,500 
pesos y cuyo intcrés dc 1,375 pcsos al año tcnía prioridad cn su cobranza 
sobrc cualquier otro dc rccicntc data. Explicando su oposición Lcón Pinclo 
argumentaba que «...el mayor perjuicio)) de los indios cra ((dar dincro a ccnso 
sobre fincas ya cargadas de otros, por que qucdan posteriores». Replicando 
la observación del Protector el capitán solicitantc recordó que (c.. apenas sc 
hallará en todo este distrito fincas que no estén acensuadas», de manera que 
esta realidad, no podía ((servir de embarazo». Finalmcnte, dejando de lado 
las objcciones un auto de Real Acuerdo ordenó que el préstamo le h c r a  
concedido al requirente. (9) 

A mediados del siglo XVII la morosidad en la amortización de los 
censos se acentuó, al punto que el fiscal de la Real Audiencia, en uso de sus 
atribuciones, tuvo quc intervenir. Su informe del 6 de Junio de 1755 una vez 
más puso en evidencia el mal que aquejaba la marcha de la CGCI y las 
causas de tal estado. Refiriéndose a éstas, el fiscal señaló las siguientes: 

1 .  La incxistcncia de un procedimientorcgular que obligara al Aciministrador 
a rendir cuentas anuales, a partir de una nómina actualizada dc escritura?, 
deudas, censuatarios, fincas y posesiones gravadas, réditos devengados y 
motivos explicativos dc la morosidad. Al respecto recordó que la única 
cuenta general existente era la que levantó en 1690 el Administrador Tomás 
Negrón y Luna. 

2. Que porrazones no explicitadas se habían dcjado de cobrar muchos ccnsos 



asignados, sobre conocidas casas de la ciudad de Lima, no obstantc dc 
conocerse los nombres de los pnmcros ducños que las gravaron. 

3. Que, sobre los censos impuestos en fincas situadas fuera de Lima (Ica, 
Pisco, Cañete y Trujillo) c.. . no se sabía ni aun cuales eran las casas, viñas, 
haciendas y tierras gravadas, ni mucho menos los poseedores en quiencs 
habían recaído las obligaciones)). 

4. Los embarazos que ponían los censuatarios al cobrador, que en ciertos 
casos -como ocurría con los oficiales de la Real Tesorería- simplemente 
ignoraban las dependencias. 

5. El hccho de haberse abierto créditos ((con e1 título de empréstitos sin la 
obligación de pagar réditos e intereses)), obedeciéndose mandatos de 
Virreyes y Reales Acuerdos. Por este concepto., solo las ñcsorcrías del 
Rey mantenían un adeudo de 654.528 pesos. 

6. La inexistencia dc un archivo e inventario de papeles («hoy cuesta encontrar 
el Protocolo de una escritura antigua))). 

7. La Tesorería Matriz de Lima retenía depósitos de censos pagados de tiempo 
atrás, sin transferirlos a la Caja de Censos, verbigracia los 94 mil pesos de 
alcances que se recabaron de los bienes quc dejó el primer Administrador 
de la Caja Don Diego Gil de Avis. (10) 

Las consideraciones políticas atingcntes al (tbucn gobierno)) de una 
colonia deben también considerarse como una causal del poco rigor en la 
cobranza y generalización del incumplimiento. Precisamente, el deseo del Rey 
de evitar un estado tirante con los miembros de los estratos sociales superiores 
del virreinato, lo llevó a promulgar una Real Cédula de ((Composición de 
censos corridos sin amortización)) por la cual, previa cvaluación del caso, se 
autorizaba a condonar en todo o en su mayor parte las rentas adeudadas y sc 
concedían nuevos plazos de pago. 



Estos beneficios (quita y cspcra))) se explicaban no sólo por la razón 
política de conservar en l a  fmilias patticias la memoria de sus antiguos fundos, 
sino por que con este proccdiinicnto tambicn sc les facilitaba la reconstrucción 
de sus economías en crisis. 

Beneficios como los mencionados sin duda paliaban los efectos del 
rentismo total que era propio de la existencia señoril y, permitían que las 
autoridades practicara11 una suigéncris piedad en favor de los usuarios de la 
Caja y en disfavor de los indios aportantes. Por eso no suenan cxtrallas las 
palabras quejumbrosas que en 1 636 pronunciaron los comuneros de Soras 
al reclamar q uc se les pagara los corridos de un préstamo que otorgaron en 
1 585: H... no tenemos quien nos favorezca y por que somos incapaces se nos 
quiere dar a entender lo contrario)>. ( 1 1 ) 

I1I.- CENSATARIOS, CENSUI4 LISX4S Y FUNCIONARIOS 

Los censatarios de la C-ja General eran los indios que a través de 
sus respectivas cajas de comunidad y de las cajas provinciales de depósitos 
temporales, aportaban los fondos activos del banco. A pesar de esta 
condición, sin embargo, muy pocas veces llegaron a disfnitar de las utilidades 
de esta institución bancaria, por dos rmncs: la primera fue por la imposibilidad 
del reparto de utilidades, pues se había cstablccido que los dineros resultantes 
de los principales redimidos (préstamos pagados) y dc los réditos amortizados, 
prioritariamente, fueran vucltos a colocar en el mercado financiero. Esta 
disposición se qjccutaba de un modo tan puntilloso, que incluso los censos 
que se fundaban con la anotación específica de scrvir para la asistencia de 
((los indios pobres)), terminaban incluyéndose en la masa de negociación 
bancaria. ( 1 2) 

La scgunda razón era tundamcntalmcnte ideológico-cconórnica, y se 
expresaba en el hecho de aplicarse los fondos del banco scgún las reglas dc 
la caridad cristiana (a cada quicn scgún su estado), cs decir dar al ccnsuatario 
apreciándolo en su condición de ((hombre rico)) y a1 censualista valurindolo 



cn su ((situación dc hombrc pobrc y rudo)). Bajo estc critcrio los naturales 
pcrcibían dc vcz cn cuando sumas para gastos menores como cran las ceras, 
mis: , y ticstas patronales y parü pagx los tributos dc cnfcrinos, discapacitados 
y auscntcs. Eran <cpobrcs» y no necesitaban inrís, de allí que cuando sc 
atrcvicron a pedir dincro para pagar prcccptorcs de priincras Ictrris, la 
rcspucsta más frccucntc fuc un rotundo no. 

El cuadro N. 0 1 (distribución de los gastos dc la C-ja cntrc los anos 
1 73 1 - 1757) docuincnta lo dicho. Dc SUS datos se dcsprcnde quc durantc cl 
lapso scñalado los indios, a inbrito de sus solicitudes dc dincro, rccihicron 
únicamcntc cl 2.45?4 dcl monto total gastado, porccnt-jc irrisorio y muy 
distante dcl 46.34% quc la Caja invirtió cn el tinancirimicnto dc los 
mecanismos dc control económico y político-ideológico dc sus ccnsualistas 
(las cornunidadcs aportantcs). Así cstas sin sabcrlorr~.rto~ge.stio~~ali~~~z su propia 
dominación, a la vcz quc financiaban cl status econihnico dc sus dominadorcs. 

CUADRO N V l  
GASTOS DE LA CAJA GENERAL DE CENSOS DE INDIOS 

(1731-1757) 

1 C O N C E P T O  MONTO DEL PERIODO % 
(En ~ c s o s  dc  ocho rcnlcsl 

Frrncionarios 
Protmtor Fiscal 
Cí,hradr,r 
Gobernador 
Cmto de í?ffcin« 

IY. 712 
12.147 
Y.100 
6472 
0.636 48.06 7 8.96 

2.- Control Político - Militar ( Id  Indio 
2.<..<.<2 

C o r r q i h r  4.695 
(írciqrtrs 34.822 
Colcgh dci Cerccrh 28.311 91.150 16.Yy 
Rethlcntitas 



CONCEPTO MOSTO DEL PERIODO % 
(En oesos de ocho reales) . . 

3.- Control Espiritrtnl 

Gastos Varios 
ot ros  

FUENTE. Subserie. Juzgado de la Caja General de Censos 

Dcjando dc lado al Rcy, cl mhs cncurnbi-ado ccnsuatario y dcudor de 
la Cqja, los rcstüntcs cran micmbros dc las altas csfcras dc la socicdad virrcinal. 
Así lo cvidcncia cl ((A, B, C, Diario dc los Ccnsualistas dc la Caja dc Indios 
dcl distrito dc la Rcal Audicncia dc Lima)) redactado cl año 1757, cn dondc 
flguran los nombrcs dc 263 usuarios. En sus piginas aparcccn títulos, dc 
Castilla (como los condcs dc Altamira y Lcmos y cl marqucs dc Oropcsa), 
hacendados, ricos propietarios dc casas y solarcs, ducños dc chacras, hucrtas 
y ticras acomodados, ministros y funcionarios (dc la Rcal Audicncia, Tribunal 
dc Cucntas, Cabildo Municipal, Tcmporalidadcs, Consulado, Corrcgidorcs, 
religiosos, convcntos, comcrciantcs cnriquccidos dc antigua y nucva data, 
prestamistas de grai~.jcria, cntrc otros). ( 13) 



Todos propietarios de bienes lo suiicicritc~ncntc costosos como para 
irnponcr sobre ellos cciisos consignativos, o hipotecas rcnscguradoras dc 
ventas dc bienes raíces a censos cnfitéuticos y rcscrvativos, como lo tcstiinonia 
cl cuadro Nro 02. 

CUADRO NW2 
CENSOS E HIPOTECAS CONSIGNATIVAS 

zÑO CI<NSUATARIO 
VALOR DI:L, iSI1:N PRINC'II'AL MOTIVO 

I I P O T I í A X  (1:npcsos) 

1793 Contlrsa iiL. San 
Carlos 

1 79 7 Marqrtcsa (k 
Villa Rica 

1809 Marqit2s dc 
Santa ~Mnria 

Rrrnu r i c  Piedra Liza 16.0011 
(38.000) 

FUENTE AGN-P Sub-serie Juzgado d e  la Caja General d e  Censos d e  Indios Legajos 42 al 62 

104 



El cuadro Nro. 03 que reproducimos en la página siguiente consolida 
la información de 104 casos de créditos suscritos entre los años 1580 y 1757 
y, nos ofrece un esclarecedor panorama sobre la identidad econbmica de las 
personas en quienes recayó e1 beneficio dc los préstamos que la cqja colocó 
en el mcrcdo, durante el lapso referido. 

Del cuadro se desprende que los mayores beneficiados fueron los 
hacendados que percibieron en 32.6% del total de los principales impuestos 
y cl73.4% de fos préstamos que se giraron a1 sector agrario, el que por su 
parte absorbió el 44.3% de todo el crédito. Debajo de los haccndados 
quedaron los propietarios de casas urbanas (22.35%). y detrás dc cstos los 
miembros del sector industrial que captaron cl 15.85% de las inversiones. 
Los funcionarios del aparato gubernamental aparecen al final. 

De la misma matriz se infiere el orden de referencia de los bienes que 
fueron aceptados para un gravamen censal, a saber: molinos, haciendas, oficios 
de gobierno, chacras, viñcdos, obrajcs, casas y huertas. Bienes agrupables 
en tres niveles, superior (Molinos, haciendas y oficios), medio (chacra) e 
inferior (Viñedo, obraje, casas). 

CUADRO N"3 
PRÉSTAMOS RECONOCIDOS A PARTICULARES 

AÑOS 1580-1757 (Aproximación promediai) 

RURAL 
I lacicndas 
Tierras 
Chacras 
IIucrtas 

O43 POR 

44.36 



RIIJN 

GRAVADO 

URIMNO 
C a s a s  
Solares 

OFICIOS 

INDUSTRIA 
Molinos  
Vi ñcdos 
Obrqcs 
C. I-Iicncs 

TITULOS 
PrCstamos 
Pcnsioncs  

OTROS 
SIIdenl. 

'I'O'I'A l .  

POR 

('KI 1,:ci. 

106.328 

3 1.287 

75.278 

42.70 

6.394 

474.9 1 2 

FUENTE: AGNP: Subserie. Juzgado de la Caja General de  Censos de  Indios Legajo 32 
« Rendición de  cuentas del Administrador Pedro d e  Vargas (1731-1757). Incluye sólo prestamos 
reconocidos de  fechas anteriores)). 

La distribución dc frccucncias cxpucsta cn cl cuadro siguicntc (Nro. 
04) mide cl grado dc clitización y discriminación cn la conccsion dc los 
préstamos. El 20.7%) dc los ccnsuatarios captó únicamcntc cl 2.3% dc la 
masa capitalizada, mientras quc en cl cxtrcmo opucsto el 2 1.7% dc los 
bcncficiados con préstamos supcriorcs a 8,500 pesos rccibió el 58% dcl 



dinero negociado. Este índice de clitización resulta mayor si sólo se considcrün 
los casos de 1 1 mil pcsos y más, pues entonces el 1 1.8% de los prestatarios 
(1 2 personas) percibieron cl39.7% de la inversión de la Cqja. La segunda 
agrupación del cuadro registra asignaciones de 1,500 ri 6,000 pcsos, 
significativas por ser cquipaablcs a las cuantías de las rcinuncrücioncs que el 
estado colonial concedía a sus funcionarios de gobierno según sus rangos. En 
cstc caso, la relación porcentual (casos-montos de prestamos) sugiere que la 
política crcditicia de la CGCI tuvo como punto de referencia la escala sülarial 
del gobierno. Dc donde se desprende que cstc nivel intermedio era de impacto 
y destinado a proyectar la imagen de un crédito de pcrtil burocrhtico. 

CUADRO N"4 
POL~TICA CREDITICIA: D ~ S C R I M ~ N A C ~ Ó N ,  IMAGEN, 

ELITIZACI~N EN LA C O N C E S I ~ N  DE LOS PRESTAMOS 

CUANTIA 

POR lINII>AD" 

500 

3.500 
6.000 

FUENTE. AGNP. Subserie: Juzgado de la Caja General de Censos de Indios. Legajo sic 

* Aproximacion promedial estimada. 



Los ministros y funcionarios dc la Caja General constituycron el tercer 
grupo dc personajes que participaron de las utilidades de la CGCI. En este 
aspecto hasta 1 780, dcbicron conformarse con una rcmuncración dcrivadü 
dc una pequeña ayuda dc costa y dc los dcrcchos que llevaban las partes por 
las actuacioncs cfcctuaúas. Sus ingresos incluían tambicn las granjerías que 
lograban de los usuarios por las ({ayudas)) que les brindaban. 

El 20 de novicmbrc dc 1780 la situación remunerativa dc los 
funcionarios de la Caja cambio. Esc día el Visitador Arcchc decretó el 
~(estüblccimicnto de un fondo pcrmancntc para salarios tijow, consistcntc cn 
un monto de dinero equivalcntc al 1 8% dc los réditos saneados. Los residuos 
de este fondo una vez cubicrtzs las rcmuncracioncs scñaladas serían colocados 
a censo para quc rcditúcn. A partir dc este momento -ordenaba cl decreto- 
nadie podría ((recibir gatificacioncs ni cmolumcntosn, salvo cl escribano dc 
quien no fuera indio. 

Habiendo desaparecido ya cl cargo de Administrador dc la Ca-ja y 
suprimiendo cl Visitüdor cl título de ((dcfcnsor dc la Ca-ja), cl personal del 
banco quedó su-jeto al orden que se expone. (Cuadro Nro. 5) 

CUADRO N- 05 
FUNCIONARIOS Y SALARIOS DE LA CAJA 

FUNCIONARIOS 

MINISTROS PRINCIPALES 
.Iircz; Privativo 
(Oidor, fiscal Civil) 
P rotcctor 
Fiscal d d  Crimen 
(rlcsde Ol/XII/17YO) 

SURAL TERNOS 
Agente Fiscal Civil 
Agentc de la Protcctoría 
Contador 
Escribano 
Gastos de ílficinas 
Procirrador Primero 
Procurador Segitndo 

SUELDO ANT. SDO. POST. A 1720 



FUENTE: AGNP: Subserie: Juzgado de la Caja General de Censos de Indios. 

Mss. Legajo 44: 

«Plan de los sueldos que los señores Ministros principales y subalternos de Juzgado 

y Administrador de la Caja General de Censos de Indios han gozado y los que 

deberán ganar en adelante)). 

A fincs dc 1780 cl ingrcso anual por réditos abonados alcanzaba a 
28,907 pesos provenientes dc un principal activo quc ascendía a 707,228 
pcsos. El 1 8% dc cstos réditos bordeaba los 5,203 pcsos, y fuc csta la cifra 
que tuvo a la vista el Visitador Arechc para cstipular la cuantía dc las 
rcmuncracioncs acabadas dc scñalar. 

/ K -  LOS FONDOS DE LA CGCZ: DINERO Y OTROS BIENES 

Sumas dc dincro y bicncs raíces constituían los rubros rcdituablcs dc 
la Caja. Estos, según sus géncros sc matcrializaban en las formas siguientes: 

a,- Propicdadcs adquiridas bajo contratos de compra-venta con dincro 
dc la Caja. Conformaban c1 rubro dc bicncs propios. 

b.- Propiedades dc las Comunidades en administración, como ocurría 
como por ejcmplo con la Estancia de Concha Conchucos, o cl Tambo 
dc Lurín. 

c .- Propicdadcs cn depósito o su.jct:is a una administración por concesión, 
por disposición de sus propietarios, mientras perduraran las 
rcsponsabilidadcs adquiridas por éstos antc la Caja. 



2. Propicdadcs arrendadas por la Caja por tiempo dctcrminrido. 

" - Fondos cn Dinero: 

a.- Los flujos dc dincro rcmitidos por las comunidades aportantcs. Estos 
configuraban cl grucso dc los capitales que la Cqja imponía sobrc 
bicncs raíccs en calidad dc principalcs. 

b.- Los censos corricntcs, cs dccir los rcditos dc efectivo periódico 
abonados por los obligados ccnsalcs. 

c.- Los ccnsos rcdimidos, cxprcsados cn los principales que retomaban 
cot-ricntcmcntc o por la vía coactiva, scgún los tcrminos dc los contratos 
ccnsalcs y, mediante las modalidades dc c;tncclacioncs totales o en 
partcs. 

d.- Los fondos pasivos o de cartera sin cobrar, que incluían los censos 
morosos y de cobranza incierta, como por c.jcmplo los otorgados al 
Rey. 

El cuadro quc presentamos a continuaci6n (Nro. 06) cuantifica los 
géneros de bienes que hacia 18 13, integraban los fondos dc la CGCI. Dcjando 
dc lado las aportaciones de las comunidadcs, nos confirma quc las 
imposiciones de principales y la posesión dc bienes raíccs (ticras, haciendas, 
estancias) conformaban cl grueso de sus bienes, y que la mayoría de ellos sc 
ubicaban cn la Intendencia de Lima. (14) 



CUADRO Nro. 06 
BIENES DE LOS FONDOS DE LA CAJA DE CENSOS DE LIMA 

- -- 

INTENDENCIAS A B C: D E F G H 

LIMA 20 06 07 03 68 

Ica 02 0 7 

Nazca 03 

Yauyos 0 3 

Palpa O 2 

Al  

TARMA 02 06 01 03 0 1 

CUZCO o 1 

HUANCAVELICA 05 0 2 

HUAMANGA 02  

AREQUl PA O 5 O 1 

TRUJI LLO 0 1 0 6 



FUENTE: «Razón de los expedientes que demuestra las tierras comunes donadas 

y adquiridas con caudal de la Caja General de Censos. Estancias y tarnbos 

arrendados y otros. .. » 

NOTAS: A.- Tierras. A l -  Haciendas. B.- Estancias. C.- Tarnbos D.- Fuentes. E.- Fincas1 

Casas. F.- Imposiciones. G.- Obrajes. H.- Venta de bulas. 

En matcria dc censos cl término «intcrcs» no tuvo cabida cn ninguna 
dc las accpcioncs quc hcmos tcstimoniado (utilidad usurera, contragracia, 
prcmio, compensación, restitución, pcna). Esto por que un contrato ccnsal, 
no se cntcndía como un acucrdo dc prcstamo, sino como un convcnio dc 
compra-vcnta sui gencris. 

Al rcspccto los tratadistas y abogados dc la colonia trriían a colación 
las lcycs del titulo Vlll de la Quinta partida, quc a propósito dcl «censo 
cnfitcutico» resaltaban quc este contrato cra ((mis scmcjantc a los logucros 
que a otro contrato ninguno)) y quc «loquero» cra cl convcnio a travcs dcl 
cual un hombrc otorgaba a otro cl (ipodcr de usar su cosa y dc scrvirsc de 
clla por cicrto prccio quc cI ha dc pagür en dincros contados)). Podía alcgarsc 
también únicamcntc «cl usufructo dc una hcrcdad)), cs dccir los frutos y las 
rcntas dc clla o cn otras palabrüs cl dcrccho dc pcrci bir cstos frutos. 

Quc cl ccnso no constituía un prcstamo dc dincro sino una 
operación dc compra vcnta, lo aseguraban tratadistas dc la talla dc Tomris 
dc Mcrcado, para quicn si cl principal impucsto a ccnso sobrc un predio 
fucra un préstamo, «quien lo ponc lo pudicra cuando Ic parccicrc pcdir, 
por quc cl prestar no priva dc esta libertad, (ocurrencia) quc si se da 
cuando sc mcrca y sc vcndo). 

Su contcmporrinco Bcroncnsc Saravia opinaba cn forma muy 
parecida, al pronunciarsc sobrc las usuras quc tcnían lugar cn las ((comprar 



dc ccnsos al quitar)), cuando los contratos no se ceñían a las condiciones 
cstablccidas por las leyes eclesiásticas y reales. 

En 1698, el fraile Jaymc de Lorclla en su libro ((Prictica en el 
Confesionario)) abordó con bastantc minucia el terna del contrato ccnsal a 
propósito del scptiino mandamiento y de las causas y uc excusaban de la 

. obligación de rcstituir, reiterando quc el ccnso era un acuerdo dc ((compra y 
venta» de una acción y derecho para percibir dc Iri cosa vencida un rcdito 
anual)). El ccnso resumía Lorclla hacicndo gala dc erudición (cst  cinptio ac 
vcnditio ivris que ad solos rcnditus singulis aunis)). 

Y cn 1720 el religioso doctrinario Francisco Lárraga, en su Prontuürio 
dc Teología Moral, a quienes todavía dudaban, Ics recalcaba que el ccnso no 
era un ((contrato de mutuo, sino dc compra venta». ( 15) 

En un contríto cciisual el vendedor (o ccnsuatario) era la partc quc 
vcndía una pensión anual* desprendida de la renta o fnito dc un bicn raíz dc 
su posesión.** El comprador (o censualista) cra la parte que adquiría cl 
dcrccho a pcrcibir la pcnsión, pagando de contado el prccio de ella. El precio 
rccibía cl nombrc de principal y su monto total lo fi-jaba la ley en índices 
rclacionalcs, estableciendo los milcs de maravcdís de principal que debían 
darsc por cada mil maravcdís dc pensión.*** 



Sc admitía la cxistcncia de tres tipos dc ccnsos, a saber. consignativo, 
rcscsvativo y cnfitcutico. 

Corno el prccio o principal se imponía sobre un bien niíz propiedad 
del Censatario, y sc cntcndía que la pcnsion provenía dc la renta o frutos 
producidos por cstc bicn (Fundus Vcctigalis o ((tierra dc censo)>), al suscribirsc, 
cn cl marco de las gcncralidadcs anotadas, un contrato dc ccnso consignativo 
-aclaraban algunos tratadistas de la Cpoca-, adcmiis se convcnia tácita y cuasi 
sinalagmáticamcntc la compra nominal (virtual?) dcl principal irnpucsto, y con 
ello, cl dcrccho a percibir los frutos rcdituacios por esa porción del bicn. Esta 
compra nominal y la real dc la pcnsión se deshacían cuando cl censualista Ic 
crü dcvuclto cl capital. 

Prccisamcntc, un argumento similar a k t c  fue el que tr4jo a colación 
cn 175 1 D. Lorenzo Riso, abogado dc la Cqja Gcncral de Ccnsos de indios 
dc Lima, a1 rccordar a la viuda del marqués dc Santa María que su dotc no 
tcnía prclación sobre el principal consignado por la C'a-ja en los obra-jcs de su 
difunto marido, toda vez que un contrato ccnsal: 

<<...era la vcnta de la parte del fundo que correspondía a la cantidad de su 
imposición, corno asientan algunos aulorcs*, o la vcnta de los fsutos y a 

una pcnsión (de esa porción) y dcrccho de exigirla corno cnscfian otros; 

y ésta es la raz0n por que son lícitos y debidos los réditos que de, otra 

suerte l'ucran por usura». De donde -rcmarcó- la doic no puede tener 

prelación en la parte que se vendió. 

La aceptación dc la cualidad cpc sc acaba dc tcstirnoniar cs 
contirmada por la declaración quc cicrtos ccnsuatarios consignativos 
acostumbraban cxplicitar en los convenios ccnsalcs, cn el sentido dc que cn 
lo quc <<tocaba» al principal impuesto ~ s c  desistían, quitaban y apartaban dcl 



scñon'o directo)) dcl bicn raíz acciisado cii tavor dcl ccnsualista, inantcnikndosc 
únicaincntc cn (ccl scñorío útil o dcrccho útil dc poscsibn del misino)). con 
cargo dc ir pagando las rentas dcl ccnso. ( 16) 

La cxplicacicíii antcccdcntc rcsulta ncccsaria cn el caso cfc los ccnsos 
consignativos y es tainbicn proccdcntc para aclarar cl scntido dc la scgundn 
parte de los contratos dc ccnso rcscrvativo, cotno sc vcri mas ~idclnntc. 

Ida dilucidación tcórica rcfcrida tcnía sus vciitqjas, pues rcsgiiardaba 
al cicrcicio ccnsal dcl dcnucsto dc configurar una acción cconcíinica ilícita, y 
más bicn lo prcscntaba como un cvcnto dcl todo virtuoso. 

Una compra vcnta ccñida a la Fc y a la Caridad por coadyuvar al 
mantcnilnicnto dcl ordcn providcncial, al brindar a los inicmbros dc los 
cstamcntos supcriorcs la oportunidad dc rehacer una cconomía dotnktica cii 
crisis a trüvés de la pcrccpción dcl principal (corno ccnsatarios), acornpañada 
dc la posibilidad dc rccupcrar cn fecha postcrior el dominio plcno dcl bicn 
raíz objeto de la imposición incdiantc la rcdcnción dc esta. Por lo dcmas los 
ccnsos, ascgwraban la cstamcntabilidad dc los censualistas al constituirsc cn 
una renta dc flu-jo constantc. 

El hecho dc cntcndcr cl ccnso cotno una acción dc compra vcnta, cn 
los términos ya cxprcsados, dc otro lado explica por quC la ruina dc la 
propiedad accnsada daba lugar a la pcrdida dc todo o partc dcl principal, a 
la condonación proporcional dc las pcnsioncs adeudadas y al ainiiioramicnto 
dcl porccntaic dc los tributos corrcspondicntcs, pues como lo í1tirin:iba un 
moralista bastantc Icído cn cl Pcní virrcinal: 

«...cesa la obligación de pagar el ccnso, o en todo o en partc, cuando en 

todo, o en partc, perece la cosa en que se Iunda>>. ( 1 7) 

La transparencia tcórica aclara tainbih el scntido dc la investigación 
que prcccdía a la consignación de un  nucvo principal, para conoccr si Cstc 
cabía cn cl valor total dcl bien ccnsado; y así mismo cl punto dc vista dc un 



bucn número dc autorcs quc opinaban quc los ccnsos consignativos cran 
injustos cuando los capitalcs dincmrios impucstos, supcrüban cl valor dcl 
predio y las pensiones vcndidas sobrcpasaban la cuantía dcl principal. 

Por últimp csclarccc la obligación quc contríüían los ccnsuatarios dc 
mantcncr «cnhicsto, bien labrado, bien parado y rcparüdon cl bicn accnsuado 
para asegurar cl pago dc la pcnsión; y de otro lado la adopción dc ciertas 
scguridadcs, como el cstablcccr hipotccas que salvaguardaran la integridad 
dcl principal cn caso dc cacr en ruina la cosa, raíz sobrc la quc sc irnpuso. 

Cicrtamcntc cn cl Pcni colonial cn cuestión dc ccnsos no eran frases 
vacías aquclias dcl texto dc Las Sictc Partidas quc a la lctra decía: 

«Si la cosa que cs dada a ccnso sc pci-d~csc toda por ocaslon, as1 como 
por Sucgo, o por terremoto, o por aguaducho, o por otra ra/,On scmqaritc, 

tal daño corno cstc pcrtcnccc al scñor de ella y no al o t ro  que la hub~csc 

así recibido, y de aquel día en adclantc no sería tenido dc darle ccnso 
ninguno)) 

Tampoco crün lctras vanas los motu proprio del Papa San Pio V, quc 
normando los ccnsos cstablcció cn la primcra mitad del siglo XVI que 

«...a proporción dc la ruina pcrccici-a el gravamen ... por que dcstrutdo el 
Iundarncnto sc dcstniyc la cosa cn 61 fundada)). 

Tcxtos, quc cn cl virrcinato constituyeron cl espíritu de las Rcalcs 
Cédulas dcl3 1 dc Mayo dc 1700 y 3 1 de Marzo dc 1737, quc ordenaron ri 

la Cala ~ ~ n c r d l  dc Ccnsos dc Indios iinponcr nuevos ccnsos «en fincas scgurris 
y abonadas)) y la autorización para ((transigir (componer) los ccnsos 
atrasados)). 

Concluyendo, cl ccnso fuc una operación dc compra y venta. La 
ctimología del término una vez más lo confirma, pucs, ccnso dcriva de ccnsus 
y csta voz provicnc dc la palabrü latina ccnsco quc significa «evaluar, tasar, 



justiprccian). Como tal, cl canon o intcrés ccnsal cn la época era comprcndido 
cn las accpcioncs dc rcnta y rédito. 

Rcnta, dccía Covarrubias cn su Diccionario: 

<<es lo que uno cohra por su hacienda Icinporal, o de sus \~crielicios a 
rcddcndo por que le acuden con ellos, y cada año caen de nuevo)). 

Esta rcnta no cra otra quc cl fruto quc sc obtenía dc la «tierra dcl 
ccnso o fundus vcctigalisn (vcctigal o rcnta). 

En lo atingcntc a la palabra réditos cn 1786 Estcban dc Tcrrcros y 
Pando cn su Diccionario Castcllano ofrccía la síntesis siguicntc, de por sí 
significativa; ((término Icgal dc censatarios y censualistas>>. Sin ambages de 
ningún ordcn cn cucstióii dc ccnsos, las voccs, rcnta, rédito, vcctigal, tcnían 
un solo sentido: la pensión, cl fruto, o cl tributo anuo percibido por el censualista. 

Sicmprc quc cl acucrdo ccnsal se asumicra como una compra vcntii 
dc conformidad con su intrínseca naturaleza y sc rcspctaran las formalidades 
dc su suscripción (precio lcgal justo, precio justo accidental, curnplirnicnto dc 
las condiciones Icgülcs estipuladas, rcspcto a la rcdhibitoria en los rcdimiblcs, 
principal dc contado, pcnsión cn dinero para cvitar la variación dc los prccios 
dc los productos, ctc.), cstc convcnio qucdaba al margcri dc todo estigma 
usurcro. 

Dcsdc la perspectiva dcl trabajo invertido cn haccr f'ructifícar cl bicn 
raíz accnsado, tampoco sc podía calificar a cstc convcnio dc usurario, bajo cl 
argumcnto dc quc la pensión no cra otra cosa quc una cncubicrtt? expropiación 
del csfucrzo ajcno (cl dcl ccnsuatario), pucs dc confmidad con la ideología 
providcncialista dc cntonccs, los frutos dc la t i cm no cran obra dcl hombre 
sino dc Dios, en atcnción al principio quc postulaba quc ... 

(<...ni el que planta es algo, ni tampoco el que siega, sino el qilc da el 
inci-cmcnto que es Dios)). ( 1  8 )  



VI. - LOS CENSOS. 

En tcrminos gcncralcs cl ccnso era el dcrccho a pcrcibir un tributo, 
pcnsión, rcdito o rcnta anual provcnicntc de un bicn raíz, sobre cl cual cl 
ccnsualista había puesto cicrta suma de dincro que rcprcscntaba todoo partc 
dc su valor, y sc asumía que constituía el prccio de la pcnsión. 

Por su duración cl ccnso podía s c ~  pcrpctuo si sc cstablccia sin asignación 
dc tiempo, y temporal cuando sc dctcrminaba su lapso dc vigencia. En el primer 
caso, si sc estipulaba el dcrccho dcl ccnsuatai-io a redimirlo cuando cluisicrc 
mcdiantc la dcvolución dcl prccio, se hablriba cfc un ccnso pcrpctuo rcdirniblc, 
dc no pactarsc esta condición cl ccnso era considcrrido pcrpctuo iircdimiblc. 
En cl scgundo Caso podía scr a dctcrminado número de atios, vitalicio (hasta la 
mucrtc dcl obligado a dar la pcnsión y dc su csposa dc ser casado), por vririas 
vidas lcgalcs (50 años cada una), y por varias vidris naturrilcs. 

Scgún la naturaleza dc la pcnsión cl ccnso cra considcrado; fi-uctuario 
(por ser abonablc cn h tos) ,  pecuniario (dc scr cancelado en dincro), c incierto 
(cuando sc giraba cn frutos y dincro). (1  9) 

Por su contenido cl contrato ccnsal admitía tres modalidadcs. quc dc 
acuerdo a los tecnicismos vigcntcs recibían los nombres dc ccnso consipativo, 
ccnso rcscrvativo, y ccnso cnfitéutico. 

VII. - EL CENSO CONSIGNA TI VO 

El dc mis  frccucntc uso cn Iri  colonia era cl dcrcclio a rccogcr una 
pcnsión anual dc los frutos dc un bicn raíz, por haberse impuesto sobre cstc, 
cierta cuantía dc dincro. El prcdio pcrtcnccía al ccnsuatario quien, si bicn 
conscrvaba la propiedad directa y útil del mismo, por cfcctos del convcnio 
ccnsal se cntcndía quc ((traspasaba)) nominal y tcmporalmcntc* rtl ccnsalista 
- - - - - - - - - 

13 d q ~ f i r ~ o  rror~iirrul d d  cloirrrtiicr drr c.( /o ~~~~-irrrrrtrlxr (o11 /u L/VI rrli~cror~ (/c/ [ J J W ~  I / J ~ I /  ,i(vIcvr< 1011 (lo1 1 cvrtr~ ' 



cl dominio dirccto dc la porción del prcdio que correspondía al principal, al 
ticmpo que se obligaba a mantcncr rcdituablc csta pnrtc. 

Dc cnajcnarsc el bicn ccnsritio, cl gravamen seguía al prcdio, y las 
rcsponsabilidiidcs ccnsalcs comprometían al nucvo propictario, siendo ksta 
la razOn por la que este, antes de abon~ir el prccio dcscontalxi el valor dcl 
principal puesto cn el prcdio y cl total tic los rcditos dovcngados. dc hsbci-los. 

VI/ / . -  EL C'ENSO RESEK VA Ti I'O 

El censor rcscrvativo de un modo gcncrrtl se definía como cl derecho 
dc cxigir de otro cicrta pcnsión anual, por hab~rsclc transferido la propicdrid 
directa y útil dc una cosa raíz», (20) y habcrsc rcconocicio a ccnso el prccio 
de venta de csta. 

Ida formación contractual de cstc ccnso cra diferente al :interior. En el 
primer acto del contrato, cl propictario iic un prcdio lo enajenaba cn «venta 
real» y cfcctivü, transfiriendo al comprador el dominio directo y útil del mismo 
y rcconocicndo que «se daba por satisfecho>> de su valor. 

En el segundo acto, cl vcncicdor del prcdio situaba a ccnso sobrc 
cstc bicn la cuantía total de SU valor, dc modo que de scr vendedor, ahora 
asumía el papel de ccnsurilista por ser comprador de una pcnsión a mérito del 
principal que situaba, tnicntras que, quien cn su principio fue comprador del 
bien, ahora adquiría cl rango de censatario por la pensión que vendía y el 
principal quc rcconocía sobre su rccicntc propiedad. (2 1 ) 

El hccho de cnqjcnarsc la propiedad raíz con la solrt rctcncibn de la 
pcnsión dió origen a1 nombre de csta modalidad censal. El gravamen, podía 
rcdimirsc rcstituyéndosc el principal itnpucsto. L a  suspcnsiík de1 pago de Iris 
pensiones por larga que fuera la morosidad, no daba lugar al comiso automático 
dc la propicdad cmjcnada, salvo que se hubiera pactado lo contrario. 



Cicrtamcntc cl ccnsuatario adquiría Ir1 potestad dc disponer con 
plcnitud dcl bicn por scr de su propicdad total, pcro como ocurría en cl caso 
de los censos consignativos sc sobrccntcndía que el censualista quedaba por 
depositario nominal dcl dominio directo por lo que ((tocaba)) al monto dcl 
principal quc había impucsto y inicritras cstc no fuera rcdimido. 

El ccnsuatario librcmcnte podía vcndcr el prcdio, pcro sicmprc con 
la carga quc lo gravaba. 

1X.- EL CENSO ENFI TEUTIC'O. 

Esta modalidad ccnsal daba al censualista cl derecho dc cxigir al 
ccnsuatario un tributo o rédito anual por habcrlc ((cedido a censo)) cl dominio 
útil dc un bien raíz, y no así la pmpicdad dirccta. De aquí su scmqianza con cl 
«arrcndanicnto». 

Al parcccr cl ccnso cntltcutico no suponía sicmprc la iinposición dc 
un principal sobrc cl prcdio transferido, ni tampoco el cobro dc un canon 
ccnsal cn dincro o productos, pucs cn unos casos sin rncnción dc ningún tipo 
dc cuantía sc establecía quc cl único intcrcs serían las «mejoras>> y c<labranzas)) 
acordadas cn cl contrato. En otros, lucgo de tasarsc cl valor dcl prcdio y de 
establcccrsc en relación con cstc valor la cuantía del «canon», no se acotaba 
la imposición dc ningún principal.* 



Sin embargo había casos en los que sí sc estipulaba la fijación dc un 
capital a ccnso rcdimiblc sobre la cosa raiz ccdida, con indicaci8n que tal 
principal era cl pi-ccio ((de venta)), tal como ocurrió -por cjcinplo- el 1 5 de 
febrero de 1642 cuando la comunidad pisqucña de San Clcmcntc dc Manccrri 
vendió a D. Lorenzo dc Záratc, 25 fanegadas cic tierras con: 

«reserva del dominio directo y Liaspaso del útil, a icnia y ccnso de 200 p 

de a ocho scalcs hasta que se rcdiirian y quiten. por 4.000 p prccio dc 

dichas iicrsas y principal de dicho censo)). 

Las diferencias citadas permitía a ciertos cntcndidos cn la matcria 
distinguir dos d i s c i k  dc contratos, a conocer: 

a.- El dc cntitéusis (Primer caso), 
b.- El ccnso cntitéutico (Segundo y Tercer caso). (22) 

A diferencia de lo quc ocurría en los ccnsos rescrvativos, cl ccnsuario 
cnfitcuta no podía cnqjcnar el bicn raiz sin antes avisar al ccnsualista para quc Cste 
pudicra hacer uso de su «dcrccho de fadiga, tanteo, rctractoo prclacibn)) quc le 
otorgaba laopción de la primera compra durante el lapso dc dos meses. 

En las venta el ccnsualista además cra favorecido con cl «luistno o 
laudcmio» quc Ic confería la quinquagkiina parte del precio. El «comiso». cs 
decir cl dcrccho de retomar la cosa vcncida y su dominio era otro bcncficio 
del concedente, que se volvía irrcmediablc diez días dcsputs dc cumplirse 
tres años de mora (o dos años dc ser la lglcsia la propietaria directa del bicn). 
También el ccnsuario perdía el prcdio si lo cnajcnaba sin conocimiento del 
censualista o lo transfcría a persona de mucho podcr. No obstantc cl bicn 
podía scr cmpcñado o gravado con algún otro ccnso por voluntad dcl poseedor 
útil, quien además quedaba libcradodcl pago dc la pcnsión si el prcdio resultaba 
destruido en más dc un 80%. 



Rccopilación dc Lcycs dc Indios (1 68 1 ). Libro VI, titulo IV. Dc las 
cajas dc censos y bicncs dc comunidad, y su administración. Lcycs V, 
VI y XIV. 
Ordenanzas dc Tolcdo, Francisco de, Virrcy dci Pcni c. 15 15 - c. 1 582. 
Ordenanzas dc indios: Dc los bicncs dc comunidad y cuenta quc dc 
ellos sc ha dc tcncr (Ord. 11,111, VI1 y IX). Manuscrito dc 1605. BN P. 
AGNP.mss. Caja Gcncral dc ccnsos dc indios. Informc dc Mathcs dc 
lrribari y Matco, contador dc la cqja nombrado por Rcal Acucrdo dc 
Justicia dcl 1 8 dc Scticmbrc dc 1755. 
AGNP. Administración Gcncral dc Ccnsos. Mas. legajos 1 y 2.- 
Tambicn en Zcvallos Lópcz, Vilma: La Caja dc ccnsos dc indios y su 
aporte a la economía colonial, 1 565- 16 13 (Rcvista dcl Archivo Nacional 
del Perú, 1962, tomo 26.) 
AGNP. mss. Juzgado y Caja Gcncral dc ccnsos dc indios. Legajos 1 y 
2. 
Rccopilación dc Lcycs dc Indias. Libro VI, Tit. IV, Lcy XX. 
AGNP. Juzgado y Ca-ja Gcncral dc ccnsos de indios. Mss: «Cuenta 
general dc los quc S.M. y su rcal caja dc esta ciudad dcbcn a esta dc 
censos)). Lcgajo 93. 
AGNP. Juzgado y Caja gcneral dc ccnsos dc indios, mss., legajo 10. 
AGNP. Juzgado y Caja gcncral dc ccnsos dc indios. Mss.L- 1 

10.- AGNP. Juzgado y Caja gcncral dc ccnsos de indios. Mss. Lcgajo 20 
1 1 .- AGNP. Juzgado y Caja gcneral dc ccnsos dc indios. Mss. Lcgajo 13. 
12.- AGNP. Juzgado y Caja gcneral dc ccnsos dc indios. Mss. Lcgajo 12. 
13 .- AGN P. Juzgado y Caja gcncral dc ccnsos dc indios. Mss. Lcgajo 5. 

Cuentas dc1 administrador Gaspar Rodrígucz dc Castro. 
14.- AGNP.- Caja Gcncral dc ccnsos dc indios. Mss. Bicncs dc la caja dc 

Lima. Lcgajo. 
1 5.- LÁRRAGA Francisco: Prontuario dc la tcología moral, tratado XLVI. 

Madrid, 1720. 
16.- AGNP. Caja dc Ccnsos dc Indios. Lcgqjo 7. Ccnso impuesto a la 



hacienda de San Antonio de Motcxahche propiedad del capitán Dicgo 
Núíicz dc Ovando. El principal consignado ascendió a 16 mil ps. tic a 8 
a 20 mil el millar. "3 dc Mayo de 1623.- ({Estracto dc las cscriturns 
públicas que contienen los ccnsos y capcllanias del convciito de Santo 
Tornhs de Aquiiio de Guaiicavclica. 1 79%) Lirna 1977 p. 1 67. Prdogo 
J.B. Lasscguc. 

1 7.- LORELLA, Jaime de: Suma de Tcologi:~ Moral. Barcclon;i 1.700. 
18.- SEXTO CONCiLIO LIMENSE; Tit. IV. En Vargas Ugarte, Rubkn, 

cd. Concilios limcnscs. Lima, 195 1. 
19.- LLAMA SANCHO: Corncntario a las lcycs dc Toro. 1505. 
20.- MANUAL del abogado americano. Arcquipa 1830. Libro 2, tít. 20. 
2 1 .- MELGAREJO, Pedro: Cornpcndio dc contratos públicos. Madrid, 

1791. 
22.- TALOMARES, Tomás: Estilo nuevo dc cscrituras públicas dc dondc 

cl curioso hallara difcrcntcs gkncros de contratos, advertencias dc las 
lcycs y prcmáticas de cstos rcynos, y de las escrituras tocantes cl la 
navcgxión de las Indias, a cuya noticia no se dcbcn ncgrir los escribanos. 
Madrid, 1656. 





PROYECTO QUE SE HACE REALIDAD: CRONOLOGIA DE 
LA CONSTRUCCI~N DE LA NUEVA SEDE DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 
(Julio 1996 - Setiembre 199 7) 

Arqto. Karim Paul Davila 
Diw< l 0 l -  I<jic< rrtiiv~ (e) Equilm 7'6crrico 

cle lo Biblioteca Noc ioiial del Pcru 

1996 JULIO 26: Mediantc oficio N c  395-96-BNPIJI se infonnaal Ministerio 
de Educación sobi-c el avance dc obra y sc solicita apoyo para cl 
desetnbolso de los SI. 2,000,000.00 nuevos solcs programados para 1996, 
al no haber sido autorizado vía Calendario dc Cornproinisos. 

AGOSTO 0 1 : Sc continúa amarrando fierro de losa del techo dc primer 
piso y sc cncofran vigas en cl del scgundo piso. 

AGOSTO 13: Reunión con los Proycctistas de arquitectura, instalaciones 
elcctricas y seguridad electrónica. 

AGOSTO 15: Vaciado dc losa del primer nivcl del bloque 111 entre ejes 
B y H. 

AGOSTO 2 1 : Mediantc oficio 0 19-96lBNPlSNBlET la Biblioteca 
Nacional del Perú solicita la rnodificacióii del proyecto entre los ejcs E- 
2 l y H-23 del primer piso, para aprovechar el área considerado coino 
relleno, para lo cual sc presenta los planos corrcspoildientes. 

SETIEMBRE 02: Se continúa encofrando la losa del techo del segundo 
piso bloque 111. 

SETIEMBRE 28: Vaciado de concreto dc las columnas ubicadas en el 
tercer piso bloque 1.  



OCTUBRE 17: Vaciado de las colun~nas ubicadas en el segundo piso 
bloque 111 a partir del eje 14. 

OCTUBRE 25: Mediante oficio No 5 12-96-BNPIJI dirigido al Si: 
Reynaldo Bringas Delgado, sc solicita la autorización de los SI. 
2,000,000.00 correspondientes al Tesoro Público para 1996, así como la 
suma de SI. 12,930,486.00 para el presupuesto 1997. 

NOVIEMBRE 04: Se encofra fondos de vigas del tercer piso bloque 
111 a partir del eje 14. 

NOVIEMBRE 29: Vdciado de la losa dcl techo del tercer piso bloque 111. 

DICIEMBRE 02: Vaciado del concreto dc las columnas dcl tercer piso 
bloque 111. 

DICIEMBRE 09: Mediante Resolución Jefatura1 No 1 83-96-BNP se 
aprueba el Presupuesto Adicional No 01 dc la ejecución de obra del 
nuevo local de la Bibliotcca Nacional del Perú 

DICIEMBRE 17: Se comienza a colocar armadura de fierro a los 
parapetos del bloque 111. Se comienza a hacer limpieza y resanes del 
concreto expuesto. 

DICIEMBRE 30: Mediante oficio 559-96-BNPIJI dirigido al Sr. Alfi-edo 
Jalilie Awapara, Viceministro dc Hacienda, sc reitera la solicitud de 
autorización de los SI. 2,000,000.00 prograinados para e1 presupuesto 96. 

1997 ENERO: Se continúa con la limpieza y resanes dc todo lo que va a ser 
el concreto expuesto, se hacen los últimos vaciados de concreto para 
conformar los parapetos de la fachada del bloque 111 que linda con la 
Av. Javier Prado. 

ENERO 17: Reunión con la Viccministra dc Educación Ing. Estlicr 
Gago, el Ing. Guillermo Liao Jefe de la Oficina de Infraestructura 
Educativa del Ministerio de Educación y la Jefa Institucional de la 



Biblioteca Nacional del Peiú y su Equipo Técnico, para buscar formas 
de conseguir financiarniento. 

ENERO 22: Reunión con la Viceniinistra de Educación y la .lefa 
Institucional de la Biblioteca Nacional del Pciii y equipo de Asesores 
Legales. 

ENERO 29: Continua la reunión con la Viceniinistra de Educacióii y la 
Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú para estudiar la 
financiación de la obra. 

FEBRERO 03: Se inician los trabajos de habilitación de los vestidores 
de la piscina. 

MARZO 13: El Sr. Presidente Ing. Alberto Fujimori Fu+jimori visita la 
obra en conzpaííia del Ministro de Educación Ing. Domingo Palerrno, la 
Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del PerÚ Sra. Martha 
Fcrnández de López e Ingenieros y Arquitectos de la obra. 

MARZO 2 1 : Reunión con el Vicemiiiistro de Hacienda Alfredo Jalilie 
Awapara, el Director de Presupuesto Público Reynaldo Bringas y la Jefa 
Institucional de la Biblioteca Nacional Sra. Martha Fernández de López, 
para contemplar aspectos relativos a la financiación del proyecto. 

MARZO 3 1 : Se concluyen con la habilitación de los vestidores de la 
piscina. 
Se paralizan las obras por falta de financiarniento. 

ABRIL 04: ENACE reinitea la Biblioteca Nacional del PerÚ la minuta de 
Declaratoria de Fábrica, así como los segundos originales de los planos de 
replanteo, con lo cual se culmina la ejecución de la Primera Etapa. 

JULIO 23: Mediante oficio No 477-97-BNPIJI dirigido al Sr. Congresista 
Luis Chang Ching, Presidente de la Comisión de Economía, se remite 
información sobre la nueva sede Institucional. 



JULIO 25: Mediante oficio No 478-97-BNP/.II dirigido al Sr. Alfredo 
Jalilie Awapara, Viccininistro dc Hacienda, se le infonna sobre la falta 
de fondos provciiicntes del Tesoro Pihlico para reiniciar la obra. 
Asimismo sc manificsta la preocupació~i de la Institución por falta de 
partida presupuesta1 para 1997, así como el no haberse considerado en 
la Estructura Funcional Prograinática para 1998. 

AGOSTO 04: Mediante oficio No 095-97-P-LCHICR, el Sr. Congresista 
Luis Chang Ching, Presidente de la Comisión de Ecoiioinía solicita mayor 
infoi-inación referida a la 2da., 3ra. y 4ta. etapas. 

AGOSTO 12: Mcdiantc oficio No 569-97-BNPIJI dirigido al Sr. 
Congresista Luis Chang Ching, Presidente de la C'oinisión de Ecoiiotnia, 
se da respuesta y alcanza mayor informacióii sobre las etapas que 
faltan culminar. 

AGOSTO 27: Mediante oficio No 0 10 1 -97-P-LCHICR dirigido al Ing. 
Alberto Pandolfi Arbulú, Presidente del Consejo de Ministros, el 
Congresista Luis Chang Ching manifiesta su interés en la culininación 
de las obras de la nueva sede Institucional. 

AGOSTO 28: Visita a la obra del Congresista Luis Chang Ching. 

SETIEMBRE 01 : Mediante carta C0323-97 LCHICR, el Congresista 
Luis Chailg Ching envía copia a la Sra. Martlia Fcrnandez de López 
sobre el oficio dirigido al Primer Ministro, Ing. Alberto Pandolfi Arbulú, 
en el que expresa su preocupación sobre la suspensión de la coi~stniccióii 
de la nueva sede Institucional. 

SETIEMBRE 10: Mediante oficio No 666-97-BNPIJI, dirigido al el Sr. 
Congresista Luis Chang Ching, se agradece el interés mostrado y al  nis sino 
tiempo se da mayores alcaiices respecto a la paralizacióti de las obras. 



BIBLIOGRAFIA DE HUANCAVELICA 

Rommcl Plascncia Soto 
Fernando Cáceres Ríos 
C h  ise1:viriad Nuciollal Muwr de San Marurvs 

Ofrecemos cn 383 títulos* una aproximación bibliográfica del 
departamento de Huancavelica. Esta sclccción ticnc cn lo fundamental cl 
propósito de ofrecer al lector interesado una lista bastante completa desde 
distintos planos y, a través de ella, motivar a los investigadores a paliar en 
algo los escasos estudios hechos sobre el departamcnto. En efecto, a diferencia 
de sus vecinos, cl valle del Mantaro o Ayacucho, Huancavelica no ha servido 
aún dc escenario para estudios modernos que hayan comprometido una visión 
sólida y original sobrc su historia y sus gentes. 

Nuestro trabajo está repartido cn varias secciones, que por supuesto 
no agotan su compkja realidad. En ellas, encontramos textos generales que 
incluyen alguna refcrencia sobre el departamento, en otros, trabajos mas 
puntuales como el de la minería o quizá la ágil descripción de algún viajero de 
principios de siglo, como las interesantes dcscripcioncs de Loveday ( 1  904 y 
1905) o Dueñas (1 908) quc no sólo ofrecen una útil visión dcl tema de su 
interés, como la minería, sino tambicn. un vivo testimonio de la vida cotidiana 
de la región y quc constituyen verdaderas tramas de historia social y 
económica. 



Consideramos que el primer estudio serio se inicia con el monumental 
trabajo de Lohmann Villena ( 1949) sobre las minas huancavelicanas en los 
siglos XVI y XVII, hecho en base a la documentación existente en el Archivo 
de Indias. 

La importancia que tuvo el cerro de Santa Bárbara en la economía 
colonial fue tan impresionante, que sólo se compensa con la solidez del libro 
de Lohmann. En esa perspectiva destacan los trabajos pioneros de Whitaker 
(1 94 l), de Cobb (1 977); y por supuesto, el pequeño y significativo libro de 
Contreras (1 982) y algún artículo de Mervyn Lang ( 1 986). 

La puesta cn marcha de un convcnio entre el Departamento de 
Etnología de la Universidad de San Marcos con el Instituto Früncés de Estudios 
Andinos en 1964, da inicio a un fecundo plan de investigaciones sobre 
Huancavelica, aún hoy, no superado. En efecto, la asunción de Francois 
Chcvalier a la dirección del IFEA, quien venía de estudiar la formación de los 
grandes latifundios en México, comprometió al equipo de entonces en un 
ambicioso plan de estudios sociológicos. El equipo de Huancavelica, bajo la 
dirección de Henri Fawe permitió la gestación dc varios trabajos (aunque 
restringidos a la parte norte del departamento, colindante con cl valle del 
Mantaro). Ahí están los artículos de Fuenzalida (1 965 y 1977) y el de Ortiz 
(1 982) referentes a la religión y el simbolismo dc una conocida localidad 
andina: Moya; las tesis de Lavalle y Julien ( 1983) sobre los antiguos Asto; la 
de Houdart-Morizot sobre las jerarquías simbólicas y sociales de Cuenca, en 
la misma zona. Además dos tesis sanmarquinas sobre el antiguo pueblo dc 
Santa Bárbara, cercana a Huancavelica (Tord Romero, 1975) y la migración 
en la comunidad de Marcas, en la provincia dc Acobamba, colindante con 
Ayacucho (Velasco de Tord, 1976). 

Enumeramos también en este rápido recuento, los artículos y la tesis 
doctoral de Carmen Salazar-Soler ( 1  990) sobre el enlace ideológico entre 
campesinos y mineros en los campamentos de Julcani, en la provincia de 
Angaraes. Dicho trabajo formó parte de un proyecto más ambicioso acerca 
de la composición laboral minera en la sierra central (Bonilla y Salazar, 1 983). 



Existen tesis doctorales en antropología presentadas fuera del país, 
que nosotros consideramos importantes pues ambas confluyen sobre una 
antigua comunidad de Angaraes, Huayllay Grande. Nos referimos a la tesis 
de Paul H. Dillon y de Bárbara Br~dby;  de ambas no quedan cjemplarcs cn 
el país, aunquc sabemos quc la primcra, o b r ~  cn la Universidad de Californiit 
en Berkcley y en el Colegio de Mkxico; la segunda, desapareció de la 
Universidad Católica. 

Huayllay Grande, fuc famosa por su feria, pues no sólo era la expresión 
de un largo peregrinaje, por esos ctcristos andinos)) aparecidos súbitamcntc, 
sino también por el activo circuito mercantil que articuló una vasta zona. 
Además, la tesis de Plasencia ( 1994) nos ilustra sobre las relaciones interétnicas 
entre los comuneros dc Huayllay y los mistis lirqueños. 

Sobre la arqueología huancavelicana es aún pequeño y segmentado 
lo que se conoce, después del breve pcro excelente panorama ofrecido por 
Chahud ( 1  980), mencionaremos los trabajos de Matos Mendieta sobre la 
arqueología de Acobamba y Caja Espíritu, preocupación no sólo del 
profesional sino también del lugareño; Ravines y Ruiz Estrada completan el 
tan poco trabajado asunto. 

Algo más para concluir esta breve presentación: la sección referida a 
las tesis no es completa, pero creemos haber incluido las más importantes. 
Lo mismo puede dccirse de los docurncntos producidos desde el Estado. 
No está demás decir, que nuestro trabajo no contó con apoyo financiero o 
institucional alguno, que no sea el de la UNMSM. Fue hecho, pues, casi 
artesanalmente y por ello agradecemos a las personas y bibliotecas dc Lirna, 
Huancayo y Huancavelica por brindarnos parte de su tiempo. 





LIBROS 

O B R A S  GENERALES 

ENCICLOPEDIAS 
Y DICCIONARIOS 

ALCEDO, Antonio de, 1735- 18 12. 
Diccionario geográfico de las Indias 
Occidentales o América / Antonio de 
Alcedo. -- FA. y estudio preliminar por 
Ciriaco Perm I-Zustarnante. -- Madrid. : 
Ed. Atlas, 1967. 4 t. (Biblioteca de 
autores españoles, desde la formación 
del lenguaje hasta nuestros días). 

Bihliogra/íu : t 1, p \-.un.ii-cwiu, XO- 

1319 

LANGUE, Fredérique y SALAZAR 
SOLER, Carmen. Dictionndire des 
termes miniers en usagc en Amerique 
espagnole (XVI-XIX Siccle) 
Diccionario de términos mineros para 
la Américaespañola (siglos XVI-XIX) 
1 Fredérique Languc, Carmen Salazar 
Soler. -- Pans : liditions Rechcrche sur 
les civilisations, 1993. 

STIGLICH, Germán, 1877-1 928. 
Diccionario geográfico del Perú 1 
(krmán Stiglich, capitán dc fragata. 
2a. y última parte. -- Lima : Imp. Torres 
Aguirre, 1922.3 t. 

VAKGAS UGARTE, Kuhén S.J., 1886- 
1975. Itincrarro por las iglesias del 
Peni / Rubcn Vargas Ugartc. -- Lima: 
Mdla Batrcs, 1073. -- 195 p. 

C9ri wfer-eric iu u los initos e11 las  rninus 

de I'oto.sr i9 II~mric u ~ v l i c  u 

C IENCIAS  S O C I A L E S  

COMUNIDADES 
CAMPESINAS, NATIVAS 

DlAZ GOMEZ, Jorge. La economía 
campesina en su rclaci0n con el 
mercado capitalista: el estudio de un 
caso /Jorge Díaz Chmez. -- Lima, 1 978. 

HOUDART-MORIZOT, Mane France. 
Intkgration et domination á Cuenca, 
communauté indienne paysane du 
Pcrou / Marie France Houdart- 
Morizot. París: CNRS, 1977. --  
(Documcnts de travail; 5). 

HUANCAVELICA. Federación Departa- 
mental de Comunidades Campesinas. 
Congreso departamental de comuni- 
dades campesinas de Huancavelica; 
infortnc y resoluciones. - Huanca- 
vclica, 1977. 



HUANCAVEL1CA.FcciciaciOn Provincial 
d e  Campesinos de  Tayacaja. La 
Fctfcración y sus actividades. -- Lirna, 
1939. 

KLUBER, George. Thc indian castc of  
Pem, 1795- 1940 1 Gcorgc Klubcr. -- 
Washington D.C.: Smithsonian 
Institution, 1950. 

M ARQUEL FLORES, Silvia. Problema 
socio-económico de la comunidad 
carnpcsina de lluayllauara-lluan- 
cavelica / Silvia Márquez Florcs. -- 

1 Iuancayo, 1980. 

OSSIO ACUNA, Juan M., 1943- y 
MEDINA GARCIA, 0swaldo.Farnilia 
campesina y economía de mercado 1 
Juan M. Ossio Acuña, Oswaldo 
Medina García -- Lima: CRESB, 198 1 .  

OSSlO ACUNA, Juan M., 1943- y 
MEDINA GAKCIA, Oswahlo. Familia 
campesina y economía de inercado : 
el caso de las comunidades de Pazos, 
Mullaca y Ñahuin del deparíamenio 
de Huancavelica / Juan M. Ossio 
Acuña, Oswaldo Medina García. 1 a. 
ed. -- Lima, 1986. --239 p. 

VIVIENDA 

1200 casas y todo el sciliicio urbano 
de una ciudad de diez mil habitantes. 
[Lima: 1:d. Andina, 19771.--48 p. 

ccf'roj.ccio ~ ~ r h a r r o .  lárrtirrus 1 .  

fi)togiafias : Al-q. 1,ui.r Orriz de Zei.al1o.r. 

Redaccirh. diagrarttaciriir j3  edicitiri : 

I.¿.d~ri<.O I'riero C3eli». 

C985.5321S21 

TERRORISMO, MOVIMIEN- 
TOS SUBVERSIVOS Y 
PACIFICACION 

TAIPE CAMPOS, Néstor Codofredo. 
Movimientos campesinos en  
Colcabamba, 1970- 1990 1 Néstor 
Godofrcdo Taipc Campos. -- Lima: Ed. 
fiorizonte, 1993. 

POLI TICA AGRARIA 

PORTUGAL VIZCARRA, José A., 
192%. Problemática agraria peruana: 
la reforma agraria en las microregiones 
de Ayacucho, Apurimac y Iluanca- 
velica: causas de la parcelación /José 
Portugal Vizarra. -- Lima, 1987. 

DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL 

COMPANIA de Minas Buenaventura, 
S.A., Lima. Santiago de Cacha Ccasa, BANCO Industrial del Perú, Lima. 

proyecto de viviendas para mineros : Iiuancavelica: recursos, infraes- 



tructura y principales actividades DERECHO PERUANO 
económicas. Lima, 1 978. (INDIGENA) 

MANRIQUE CALVEZ, Enrique y 
AGUADO, H. Lircay: relaciones de 
producción en un contexto tradicional 
del mundo andino / Enrique 
Manrique (%lvcz, 11. Aguado -- Lima : 
Centro de Investigaciones Lirqueñas, 
1980. 

RIVAS BERROCAL, Oswaldo. lluanca- 
velica: bases para el desarrollo 
económico y social del departamento 
de Huancavelica / Oswaldo Rivas 
Berrocal. -- Lima, Ed. Monterrico, 
1990. 

POMA CASTELLANOS, Gualherto. La 
organización social de la produccih 
en la comunidad campesina de Palpa- 
Huancavelica / Gualbcrto Poma 
Castellanos. -- liuancayo, 1988. 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

TRIGO, Javier. Frente de defensa del 
pueblo de Huancavelical Javier Trigo. 
-- Lima: Pontiricia Universidad 
Católica del Perú, 198 1. 

PEREZ BENITO, Helíades. Papel socio- 
económico del Varayoc / lIeliadcs 
PCrez Benito. -- 1 luancayo, 1993. 

DERECHO INDIANO 

BASTO GIRON, Luis, 1 W6- . Las 
mitas de 1 luamanga y 1 luancavelica / 
Luis DastoGirOn. -- Lima : [Id. Médica 
Peruana] 1954,28 p. -- (Publicaciones 
del Instituto de Fitnología; 8) 

LOHM AN VILLENA, Guillem, 1915- . 
13 Corregidor de Indios en el Peni, bajo 
los Austrias / Guillermo Lohman 
Villena. -- Madrid : lid. Cultura 
1 lispánica, 1957. 

VAKGAS UGARTE, Ruben, S.J., 1886- 
1975. Pareceres jurídicos en asuntos 
de Indias ( 1601 a 17 1 8) 1 RuMn Vargas 
Ugarte. - -  Lima: Compañía de 
Impresiones y Publicidad, 195 1. 183 

P. 

EDUCACION 

CHlROQUE CHUNGA, Sigfredo. Mapa 
de la pobreza educativa en el Peru 1 
SigSrcdo Chiroque Chunga. -- la. ed. 



-- Lima : Instituto de Pedagogía Sergio Quijada Jara. -- Lirna: IJmprcsa 
Popular, 1990. -- 197 p. -- (Scric: Aula Tip. Salas é hi-jos, 1944. -- 1 X9 p. 

de cristal; N" 1) 
TAIPE CAMPOS, Néstor Codofredo. 

Ritos de siembra de maíz en 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

Colcabambü y La Loma: los harawis 
de siembra de rnaiz en las comunidades 
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ADDENDA 

BlBLIOGRAFlA SOBRE ASPECTOS 
AGRICOLA-RURALES DE HUANCAVELICA 

Ana María Breña Torres 
Lic. e11 Bil~lioiec~ologin 

La Bihliograjia que se przsenia a coritiiíuacicin recoge la 
procluccicin hibliográjica editada en str ma.voria en el sector. agrario. El 
motivo para su ejectrcicín es apcyar a los investigao'or.es erz la eluhoracicivi 
de sus trabajos+v el de dar. a conocer al ptihlico en general lo producido 
sobre el departamento. 

Se publica como complemento a la hihliografia elaborada por 
Rommel Plasencia Soto y Fernando Cáceres Ríos. 
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