
CONGRESO BIBLIOT E C A S

N ACIONALES P. 0 8

El pasado mes de mayo la BV fue
lu gar de ref l exión acerca del papel de
las bi bl i o tecas  nac i onales en el sigl o

XX I . Du ra n te las pon en c i a s ,
profe s i onales de las bi bl i o tec a s

españolas ex p u s i eron sus puntos de
vista sobre su tra b a j o.

L A COLECCIÓN 

C E RVANTINA P. 0 4

En el cuarto cen ten a rio de la
p u bl i c ación del Q u ijote, la BV

reivindica el legado de
Fra n cesc Ma rtínez sobre la

obra de Cerva n te s .

CONGRESO DE HISPANISTAS EN LA BV

EL QUIJOTE



La As oc i ación de Hispanistas de Gra n
Bretaña e Irlanda cel ebró un con gre-
so en Va l encia del 29 de marzo al 2

de abril de 2005 con motivo de dos aniver-
s a ri o s : el cuarto cen ten a rio de la publ i c a-
ción del Q u ijote, y el cincuen ten a rio de la
a s oc i ac i ó n .
Es ocioso ju s tificar el pri m ero de estos mo-
tivo s . La Real Ac ademia Española anu n c i ó
su mem ora ble Q u ijote de 1780 como “pre-
cioso dep ó s i to de la prop i ed ad y en er g í a
del idiom a” ; la última edición ac ad é m i c a ,
al cuidado de Fra n c i s co Ri co, h a bla igual-
m en te de su “ va l or de referencia lingüís-
tica ej em p l a r ”. El propio Cerva n tes intuy ó
esta inverosímil fortuna al principio de la
S egunda Pa rte ( 1 6 1 5 ) , don de acusaba rec i-
bo de una carta en lengua chinesca del
gran em perador de China “su p l i c á n dom e
se le envi a s e , porque qu ería fundar un co-
l egio don de se leyese la lengua castellana y
qu ería que el libro que se leyese fuese el de
la historia de don Quij o te”( Ded i c a toria al
con de de Lem o s ) . Ju n t a m en te con esta pe-
ti c i ó n , el Hijo del Ci elo le of recía el cargo
de rector del co l egi o.
De haber acept ado tan intere s a n te ofert a ,
Cerva n tes habría pre s i d i do la pri m era aso-
c i ación de hispanistas del mu n do. A nivel
i n s ti tu c i on a l , sin em b a r go, la pri ori d ad no
le cupo en su erte a Pekín sino a nu e s tra
a s oc i ac i ó n , f u n d ada en 1955. No es casu a l

que los pri m eros países en sen tir el impac-
to de la cerva n tol a tr í a f u eran también los
pri m eros en con cebir una insti tución de
e s te ti po. La pri m era tradu cción al ingl é s
a p a reció antes de la publ i c ación de la S e -
gunda Pa rte (Th omas Shel ton , 1 6 1 2 ) ; h oy
el lector inglés dispone de más de vei n te
vers i ones del Q u ijote. Los escri tores de
nu e s tro Siglo de las Lu ces lo esti m a ron
como obra cómica y satíri c a , y lo imita-
ron para crear el género moderno de la
n ovel a ; nu e s tros rom á n ti cos lo ju z ga ron
una tra ged i a , y en tron i z a ron a Cerva n te s ,
al  lado de Shake s pe a re , como genio de la
i m a gi n ac i ó n . No ha habi do ningún libro,
a p a rte de la Bi bl i a , que haya ej erc i do una
i n f lu encia más i m port a n te en nu e s tras li-
tera tu ra s ; en España la fama del Q u ijote
su r gió más tarde .

E n tre los con gresistas de 2005 estaban Ro-
bert Brian Ta te y Geof f rey Ri bb a n s ,
repre s en t a n tes de aqu el heroi co gru po
qu e , en medio de las brumas de un invi er-
no escoc é s , se unió para fundar la asoc i a-
ción —la más antigua de las nac i on a l e s —
y para el egir a su pri m er pre s i den te , Ign a-
si González Llu bera . Cu a tro años más tar-
de los socios prop u s i eron la fundación de
una As oc i ación In tern ac i onal de Hi s p a n i s-
t a s , la cual se reunió por pri m era vez en
Ox ford en 1960. Los obj etivos de la aso-
c i ación están def i n i dos en el acta de su
con s ti tu c i ó n : reu n i rse anu a l m en te para
deb a tir los frutos cien t í f i cos de la inve s ti-
gación de los soc i o s , y para fom entar el es-
tudio y aprec i ación de los idiomas y cul-
tu ras del mu n do hispano en nu e s tros pa-
í s e s . Los fundadores ex pre s a ron la vo lu n-

t ad de atraer a jóvenes hispanistas, i nvi-
t á n doles a dar pon en c i a s .Por tanto, fue es-
pec i a l m en te grata en el con greso de esta
pri m avera la pre s encia de un gru po de be-
c a rios jóven e s , e s p a ñ o l e s , i n gleses e irl a n-
de s e s , f utu ros herederos de ese genial im-
pulso fundac i on a l .
Con el crec i m i en to del número de univer-
s i d ades en Gran Bretaña e Irlanda se han
d ado cambios inevi t a bles en el perfil de
nu e s tro hispanismo, una rápida mu l ti p l i-
c ación de ori en t ac i ones y metodo l og í a s .
Al mismo ti em po, el español ha crec i do
como asign a tu ra univers i t a ri a . Actu a l-
m en te es la segunda lengua ex tra n j era más
e s tu d i ada después del fra n c é s , y las esta-
d í s ticas indican que no tardará mu cho en
s er la pri m era . El siglo XX I a portará nu e-
vos de s a f í o s ; confiamos en qu e , en el tra n s-
c u rso del próximo medio sigl o, la As oc i a-
ción de Hispanistas de Gran Bretaña e Ir-
landa re s pon derá con la misma com bi n a-
ción de ri gor ac ad é m i co, cooperación y so-
c i a bi l i d ad que han caracteri z ado los pri-
m eros cincuenta años de su ex i s ten c i a .
Ya con m em oramos en Hu elva (1992) y en
Bra ga (1997) la proyección mundial de las
l enguas ibéricas debida a las ex p l orac i on e s
de Colón y Va s co de Gama. Pa ra con m e-
m orar esa otra forma de proyección cul-
tu ral que es el libro míti co de Cerva n te s ,
¿ qué cosa más natu ral que reu n i rnos en
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Va l en c i a , reino que aparece en la novel a
como uno de los pri m eros focos de su
aven tu ra univers a l : “están impresos más
de doce mil libros de la tal histori a ; si no,
d í galo Portu ga l ,Ba rcel ona y Va l en ci a,don-
de se han impreso [...]; y a mí se me tra s-
lu ce que no ha de haber nación ni len g u a
don de no se tradu z c a” (Q u ijote I I, 3) Por
o tro lado, nos atra j eron “la gra n deza de su
s i ti o, la excel encia de sus moradore s , l a
a m en i d ad de sus con torn o s , y, f i n a l m en te ,
todo aqu ello que la hace hermosa y rica so-
bre todas las ciu d ade s , no sólo de España,
sino de toda Eu rop a” (Persiles y Si gi s mu n -
d a I I I, 1 2 ) . El factor más import a n te , s i n
em b a r go, fue la calu rosa acogida del “tro-
pel de ga ll a rdos va l en c i a n o s”(Vi a je al Pa r -
n a so I I I, 62) que nos abri eron con tanta ge-
n ero s i d ad las puertas de su ciu d ad .E s t a m o s
muy agradec i dos a nu e s tros patroc i n adore s
y co l a boradores va l en c i a n o s : la Gen era l i t a t
Va l en c i a n a , los Ay u n t a m i en tos de Va l en c i a
y Peny í s co l a , la Fu n d ación Ba n c a ja , la Un i-
versitat de Va l è n c i a , el Bri tish Council y la
Fu n d ación Ca ñ ada Bl a n ch .
Pa ra participar en el en c u en tro vi a ja ron
hasta Va l encia más de do s c i en tos cincuen-
ta hispanistas de In gl a terra , Irl a n d a , E s p a-
ña y las Am é ri c a s ; se cel ebra ron sesion e s
p l en a rias en el para n i n fo de la Un ivers i-
d ad , en la Fu n d ación Ba n c a ja , en el casti-
llo de Peny í s co l a , en la iglesia de San Mi-
g u el de los Reyes de la Bi bl i o teca Va l en c i a-
n a . Las sesiones cerva n tistas fueron inau-
g u radas con una plen a ria de Edwin Wi-
ll i a m s on , presididas por An t h ony Close y
Fra n c i s co Ri co, y cl a u su radas por una ple-
n a ria de Juan Ol e z a .La con fección del pro-
grama estuvo a cargo de An ny Broo k s b a n k
Jones y el Comité Ci en t í f i co con una am-
plia gama de otros tem a s : hu bo plen a ri a s
y sesiones sobre la litera tu ra med i eval y
m oderna española (Ba rry Ife , Terry O’-
Rei lly, Al i s on Si n cl a i r ) , c a t a l a n a - va l en c i a-
na (Robert Arch er, Dominic Keown y Al-
bert Ha u f f) , portuguesa y lati n oam eri c a-
na (John Kra n i a u s k a s , Evelyn Fishbu rn ,
Ca t h erine Davi s ,Paul Sw a n s on ) , la teoría li-
tera ria (Elzbi eta Sk l odows k a ,Ni ck Ro u n d ) ,

la lingüística (Ra f ael Ca n o, Ra l ph Pen ny,
Sa lvador Estébanez), la historia (An ton i
Ka pc i a , Trevor Dad s on ) , la antropo l og í a
( Pete Wade ) , los estudios cultu rales (Ju l i o
Ra m o s , Jo Labany, Jon Be a s l ey - Mu rray, Al-
berto Morei ra s ) , el cine (Peter Eva n s , Ch ri s
Perri a m ) , la música (Lisa Shaw) y el arte
(Juan Vi cen te Al i a ga , Paul Julian Sm i t h ) .
El Q u ijote se escri bi ó , s eg ún el bach i ll er
Sansón Ca rra s co, “p a ra universal en trete-
n i m i en to de las gen te s”. En Va l encia nos
en tretuvo de nu evo, y nu e s tra asoc i ac i ó n
cumplió su medio siglo de una forma me-
m ora bl e .

* Jeremy N. H. Lawrance es catedrático de Español

en la Universidad de Manchester y presidente de la

Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda.

MESA PRESIDENCIAL. De izq. a der.: el presidente de la AHGBI, Jeremy Lawrence; el conseller de Cultura,

Alejandro Font de Mora; el vicerrector de Cultura, Rafael Gil; y un representante de la Fundación Bancaja

INAUGURACIÓN. Geoffrey Ribans, uno de los hispanistas fundadores de la asociación, señala una pieza de la 

exposición de fondos cervantinos preparada en S. Miguel de los Reyes expresamente para este congreso.

SESIÓN INAUGURAL. Hispanistas asistentes a la sesión inaugural del congreso.A la izq., Edwin Williamson, que

pronunció la primera conferencia plenaria.

VISITA A S. MIGUEL DE LOS REYES. En el centro

de la primera fila, de izq. a der., el hispanista Nick Round,

ponente de la sesión plenaria; el presidente Jeremy

Lawrence; el director de la BV Vicente Navarro; y la

editora de la BV Ana de Miguel. La Biblioteca publicará

las actas de este congreso.

CONGRESO
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OBRA DE CERVANTES EN LA BV
ARCHIVOS

Cien años de la 
Colección Cervantina 

Nu e s tra Co l ección Cerva n tina ti en e
su ori gen en la ad quisición que re-
alizó la Di p ut ación Provincial de

Va l encia en 1952 de la bi bl i o teca del gran cer-
va n tista va l enciano Fra n cesc Ma rtínez i Ma r-
t í n e z . A partir de 2001, gracias a un com o-
d a to firm ado con la Di p ut ac i ó n , la Gen era-
litat Va l enciana se com prom etió a custod i a r
esta co l ección en la Bi bl i o teca Va l en c i a n a .

Origen e historia
Fra n cesc Ma rtínez i Ma rtínez (Al te a , 1866 -
Va l en c i a , 1946) inició su co l ección cerva n ti-
na en 1905. Al parecer los prep a ra tivos para
con m em orar en Va l encia el tercer cen ten a-
rio de la publ i c ación del Q u ijote de s pert a ron
su ad m i ración y su interés por la obra , i n te-
rés que ya no abandonaría hasta su mu erte .
En 1914 ya poseía las dos ed ic i ones impre s a s
en Va l encia por Ped ro Pa tricio Mey en 1605;
la de Bru s el a s , i m presa por Roger Vel p ius y
Hu berto An tonio en 1611; y la de Am beres de
1697 de la imprenta de Enri co y Corn elio Ver-
du s s en . De s de el pri n c i p i o, le intere s a ron las
ed i c i ones antiguas y ra ra s . En 1919 escri bi ó :
“. . . d el siglo XV I I , no ten go más de 17 ed i ci o n e s ;
d el siglo XV I I I , 4 2 . . . Ten go la ed i ción pr í n ci pe
de las ocho co m edias y ocho en trem e se s . Ten go

s i ete ed i ciones de Avell a n eda  y de otros tanto s
i m i t a d o re s , hasta 42. Igual número de piezas de
te a tro.De en s ayos y ora ciones fúneb re s . . . .Al lado
de la de Bo n soms [ h oy en la Bi bl i o teca de Ca-
t a lu nya ],de la del Bri tish Mu seum y la de la Na -
cional ... la de Clem en te Co rtejón es más nu m e -
rosa y mejor que la mía, pero en algunos extre -
mos la aven t a jo. . .”.
En esa bi bl i o teca cerva n ti n a , u bi c ada en su
vivi enda particular –un palacete del sigl o X I X

de la calle Gobern ador Vi ej o – ,además de los
l i bro s , había dibu j o s , e s c u l tu ra s , rel i eve s , ju-
g u ete s , gra b ado s , cer á m i c a , c rom o s , b a ra ja s ,
s ellos… sobre el Q u ijote o sobre motivos cer-
va n ti n o s . Ta m bién en tró a formar parte de
ella una tradu cción inédita del Q u ijote en
l engua va l en c i a n a , re a l i z ada por el mismo
Fra n cesc Ma rtínez en 1923.
Poco antes del com i en zo de la Gu erra Civi l ,
la bi bl i o teca había ad qu i ri do gran import a n-
c i a , t a n to por la canti d ad como por la cali-
d ad de las obras que la com pon í a n , s i en do
c a l i f i c ada por Juan Sedó Peri s - Men ch et a
como “una de las mejo res bi bl i otecas cerva n -
tinas pa rti c u l a res que exi s ten en el mu n d o”.
Estaba integrada por más de cuatroc i en t a s
ed i c i ones distintas del Q u ijote,unas do s c i en-
tas cuarenta ed i c i ones de las obras men ore s
de Cerva n tes y más de qu i n i entas ed i c i on e s
de imitadores y obras miscel á n e a s .
Pa ra evitar su pérdida du ra n te la guerra , ya
que su casa fue una de las pri m eras que se sa-
qu e a ron en esta ciu d ad , Fra n cesc Bo s ch Mo-
rata y Vi cen te Ma rco Mi ra n d a , del parti do
E s qu erra Va l en c i a n i s t a , adopt a ron como pri-
m era medida enviar una pareja de milicia-
nos al domicilio de Fra n cesc Ma rtínez para
c u s todiar la bi bl i o tec a . En febrero de 1937 el
recién cre ado In s ti tut d’Estudis Va l en c i a n s
se hizo cargo de la co l ecc i ó n , obl i ga n do a su
dueño a firmar un doc u m en to de ce s i ó n . L a
bi bl i o teca pasó al local del In s ti tut . Con clu i-
da la guerra , com en z a ron las ge s ti ones para
con s eguir su rec u perac i ó n . El 9 de octu bre
de 1939 Fra n cesc Ma rtínez rec u peró sus li-
bros y con ti nu ó , a pesar de sus setenta años,
cl a s i f i c á n dola e increm en t á n do l a .
Tras su mu erte , sus familiares iniciaron las

ge s ti ones para su ven t a . An te el poco inter é s
que de s pertaba en esta ciu d ad , el diario La s
Provi n ci a s , ju n to con la Real Soc i ed ad Eco-
nómica de Am i gos del Pa í s , re a l i z a ron una
campaña de s ti n ada a evitar que la co l ecc i ó n
se tra s l ad a ra a otras ti erra s . Du ra n te 1946
Las Provi n ci a s p u blicó nu m erosos art í c u l o s
s obre Fra n cesc Ma rtínez y la bi bl i o tec a . E n
uno de ellos firm ado por Lu c i o, se relata lo
s i g u i en te : “ No hace mu chos mese s , co nvers á -
bamos mi antiguo y querido amigo Pa co Ma r -
tínez y Ma rtínez…¿Qué piensa hacer usted
–le pregunté– de su bi bl i oteca cerva n tina el
día de mañana en que no pu eda disf ru t a rl a ?
Si yo fuera ri co –me co n testó–  no ti tu be a r í a :
sería pa ra Va l en cia […]. Pero, a m i go mío,
ten go hijo s , ten go nietos […] , yo en manera
alguna pu edo hurtar a los míos una bi bl i ote c a
que fo rmé con no po co esf u er zo y mu chos sacri -
f i cios eco n ó m i co s , y que hoy co n s ti tuye un va l o r
coti z a bl e [ … ] . En mi  te s t a m en to dispo n go que
la bi bl i oteca cerva n ti n a , todos los libros y pa pe -
les que la co m po n en fo rm en un todo que no pu e -
da disgrega rse y que así se en a jen e . Si Va l en ci a
la quiere . . .”.
Por fin, en 1952 fue ad qu i rida por la  Di p ut a-
ción Provincial de Va l en c i a , que la  com pró a
sus herederos por sei s c i entas mil pe s et a s .De s-
de 2001 se en c u en tra depo s i t ada en la Bi bl i o-
teca Va l en c i a n a . Esta insti tución asumió el

com promiso de manten er actu a l i z ada la co-
l ecc i ó n , ad qu i ri en do nu evas ed i c i on e s , y de
d a rle el mismo  tra t a m i en to doc u m ental qu e
al re s to de sus fon do s , pero manten i en do ín-
tegro y recon oc i ble el fon do ori gi n a l .

La Colección Cervantina de la BV
Actu a l m en te ,de las casi cuatro mil obras qu e
forman la Co l ección Cerva n tina alrededor
de unas mil son ad qu i s i c i ones re a l i z adas por
la Bi bl i o teca Va l en c i a n a , s obre todo a lo lar-
go de este último añ o,c u a rto cen ten a rio de la
p u bl i c ación del Q u ijote.Es pr á cti c a m en te im-
po s i ble reunir en un solo lu gar todas las ed i-
c i ones del Q u ijote, de s de la pri m era impre-
sión hasta la última de las publ i c adas en su
l engua ori ginal y las traducidas a mu l ti tu d
de idiomas y dialecto s , así como las dem á s
obras de Cerva n tes y de todas las que se han
e s c ri to referen tes a su vida y a su obra . No
ob s t a n te , la Cerva n tina de la Bi bl i o teca Va-
l enciana es una mu e s tra va ri ada y rica no
sólo de todas las obras de Cerva n te s , sino de
los estudios que sobre él se han publ i c ado.
El Q u ijote es uno de esos libros que debe le-
erse en su propia lengua y uno de los poco s
tex tos castellanos que se ha ed i t ado en el
mu n do en tero en su idioma ori gi n a l . De las
pri m eras ed i c i ones en castell a n o, además de
las citadas de Va l en c i a , Am beres y Bru s el a s ,

LA BIBLIOT E CA DEL GRAN CERVA N T I S TA VALENCIANO FRANCESC MARTÍNEZ I MART Í N E Z ,A D Q U I R I DA POR LA

D I P U TACIÓN VALENCIANA EN 1952, ES EL ORIGEN Y PUNTO DE PA RT I DA DE LA COLECCIÓN CERVANTINA DE LA BV.

DESDE EL AÑO 2001, LA BIBLIOT E CA CUSTODIA EL LEGADO, QUE INCLUYE TA N TO LIBROS COMO ILUSTRAC I O N E S ,

E S C U LTURAS O RELIEVES SOBRE LA OBRA UNIVERSAL DE CERVA N T E S . Por Emma Gómez-Senent
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todas del sigl o XV I I, en nu e s tra Co l ecc i ó n
Cerva n tina se en c u en tra n , en tre otra s , la pu-
bl i c ada en Milán por Ped rom á rtir Loc a rn i
en 1610, la de Lon d res de Ton s on en 1738 y
la de Lyon de 1736. Debi do al gran éxito de
la novela de s de el mismo mom en to de su
p u bl i c ac i ó n , en apenas cincuenta años ha-
bía sido traducida al ingl é s , f ra n c é s , a l em á n ,
italiano y holandés. En el siglo XV I I I se tra-
dujo al ru s o, d a n é s , po l aco y portu g u é s , a u n-
que será en el X I X c u a n do se dé la def i n i tiva
u n ivers a l i z ación de la obra con nu evas tra-
du cc i ones al croa t a , gri ego, ja pon é s , s erbi o,
catalán… De todas ellas hay mu e s tras en la
Cerva n ti n a .
E n tre las más antiguas de la co l ección pod í-
amos men c i onar la Hi s to i re de l’admira bl e
Don Quixot te de la Ma n ch e . A Pa ri s : Ch e z
Cl a u de Ba rbi n , 1 6 8 1 ; L’ i n gegn o so Ci t t a d i n o
Don Chisci ot te della Ma n ci a , In Rom a : Ne-
lla Stamperia di Giu s eppe Coruo e Ba rto l o-
m eo Lu p a rd i . . . , 1 6 7 7; Don ki ch ote de la
Ma n t sch a , Fra n ck f u rt: In Verl egung Th o-
m ae Ma t t h i ae Götzen , 1 6 6 9.
De s de que apareció en 1648 la pri m era tra-
du cción alemana adorn ada con cinco lá-
m i n a s , se han publ i c ado nu m erosas ed i-
c i ones ilu s trad a s , unas veces con toscas es-
tampas y otras con hermosas láminas y ar-
t í s ti cos gra b ados re a l i z ados por recon oc i-
dos artistas españoles y ex tra n j ero s . De en-
tre toda la va ri ed ad de ed i c i ones ilu s tra-
das que po s ee la co l ecc i ó n , además de la
edición de Bru s elas de 1622 con láminas
de Savry y de Bo utats y las distintas ed i-
c i ones ilu s tradas por Ch a rles An toi n e
Coypel , de s t aca la pri m era edición de lu j o
i m presa en Lon d res por J. y R. Ton s on en
1738 y la edición de la Real Ac ademia Es-
pañola re a l i z ada por Joa quín Ib a rra en
1 7 8 0 , con s i derada uno de los más herm o-
sos  y perfectos trabajos de la ti pografía na-
c i on a l . En ella parti c i p a ron los artistas y
gra b adores más rel eva n tes de la époc a ,
como An tonio Ca rn i cero, José del Ca s ti-
ll o, Fern a n do Sel m a , Ma nu el Sa lvador
Ca rm on a , etc . Más modern a s , pero igual-
m en te aprec i a bl e s , s on las ilu s trac i ones de

Jo sé Ri bell e s , Ba rto l om eo Pinell i , Tony Jo-
h a n n o t ,Gu s t av Dor é , José Segrell e s , P i c a s s o
o Dalí.
En 1905, tercer cen ten a rio de la publ i c a-
ción del Q u ijote, las ed i c i ones se mu l ti p l i-
c a ron . De ese año son , por ej em p l o, la ed i-
ción facsímil que hizo la Hispanic Soc i ety
de Nu eva York de las pri m eras ed i c i on e s
de Juan de la Cu e s t a ; las ed i c i ones de Oc-
t avi Vi ader sobre diferen tes ti pos de papel ;
y el Q u ijote del Cen ten a rio ed i t ado por Ca-
brera con ilu s trac i ones de gra n des arti s-
t a s . La Real Orden publ i c ada ese mismo
año obl i ga n do a leer el Q u ijote en las es-
c u elas supuso la publ i c ación de nu m ero-
sas vers i ones ad a pt adas para niños com o :
Los céleb res co n sejos de D. Q u ijote á Sanch o
Pa n z a , pu e s tos al alcance de la mem o ria de
los niños de las Esc u elas pri m a rias; Ho m e -
n a je á Cerva n tes en el tercer cen ten a r io del
Q u ijote: dedicado á los niños y maestros de
las esc u el a s ; El Quijote de los niños, y otra s.
La Bi bl i o teca Cerva n tina con ti ene tam-
bién otras ed i c i ones muy intere s a n tes de
obras de Cerva n te s : la pri m era edición de
las com edias y los en trem e s e s ; una ed i c i ó n
rarísima  de Los tra ba jos de Persiles y Segi s -
munda –edición cl a n de s tina re a l i z ada por

Juan de la Cuesta en 1617–; la edición de
Pa ris de 1611 de La Ga l a te a; ed i c i ones muy
ra ras de las Novelas Ejem pl a re s; y todas las
ed i c i ones –salvo la pri m era– del Q u ijote
de Avell a n ed a . As i m i s m o, se en c u en tra n
nu m erosas obras sobre Cerva n tes y sobre
el Q uijoteen parti c u l a r:bi ogra f í a s ,e s tu d i o s
c r í ti co s , h om en a j e s , c a t á l ogo s , d i s c u rs o s ,
d i cc i on a ri o s , recetas de coc i n a , progra m a s
de fiestas, obras de te a tro, revistas satíri c a s ,
peri ó d i co s , c ó m i c s , m ú s i c a , recortes de
pren s a … ; en def i n i tiva , casi cualqu i er
co s a , a veces hasta inimagi n a bl e , s obre la
obra más universal de nu e s tra litera tu ra .

B i bl i o gra f í a
GA R C Í A,A m p a ro, José M.ª ÁN G E L y Carmen GA L L E-

G O: C e rv a n t e s : c u a t ro siglos en la litera t u ra univers a l ,
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GA R C Í A MO R A L E S, Ju s t o :“Las ilustraciones gráficas

y literarias del Quijote”, en El Ingenioso Hidalgo

Don Quijote de la Manch a,Va l e n c i a , O rt e l l s , 1 9 8 0 .

SÁ N C H E Z- CU T I L L A S, C a r m e l i n a : Francisco Martínez y
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La ru ptu ra con s ti tu c i onal que sobrevi-
no en el año 1936 con el estall i do de la
Gu erra Civil española, y la po s teri or

derrota del ej é rc i to rep u blicano a manos de
los militares liderados por el gen eral Fra n co,
de s em bocó en un éxodo masivo de ciu d ad a-
nos rep u blicanos españoles hacia el ex i l i o,s o-
bre todo a partir de 1939. E n tre los países de
acogida de s t acó México1 como principal re-
ceptor de aqu ellos españoles en busca del asi-
lo po l í ti co y la estabi l i d ad social que su pro-
pia patria no les podía of recer2.
Muy pron to el pre s i den te Lázaro Cárden a s ,
pre s a gi a n do el fatal de s en l ace de la guerra , s e
implicó con el gobi erno rep u blicano español,
com prom eti é n dose a dar auxilio a aqu ell o s
i n tel ectuales que qu i s i eran salir del país en
busca de una mej or situ ación social que les
perm i ti era seguir con sus trabajos e inve s ti-
gac i on e s .
E n tre los pri m eros en ll egar estaban Jo s é
G a o s , Juan de la Encina, José Moreno Vi lla y
Al fonso Reye s , en tre otro s . E s tos intel ectu a-
l e s , con el apoyo de las clases diri gen tes me-
x i c a n a s3, f u n d a ron el 20 de ago s to de 1938,

por dec reto pre s i den c i a l , la Casa de España
en México, que muy pron to pasó a ll a m a rs e
Co l egio de México. Debi do a su rápido cre-
c i m i en to y a los múltiples proyectos soc i a l e s
y cultu rales ge s ti on ados en muy poco ti em-
po, en octu bre de 1940 la insti tución del i m i-
tó sus funciones y obj etivo s , convi rti é n do s e
en un verd adero insti tuto de altos estu d i o s .
De este modo se configuró el pri m er gra n
m ovi m i en to asoc i ac i onista ll evado a cabo por
los intel ectuales rep u blicanos en el exilio me-
x i c a n o,y el prec u rs or de toda una serie de mo-
vi m i en tos asoc i a tivos que de s em bocaría en
la cre ación de las “casas regi on a l e s” de las di-

versas comu n i d ades españolas.
Es cierto que la el i te de ex i l i ados rep u bl i c a-
nos en con tró ciertas ayudas y fac i l i d ades por
p a rte de las autori d ades mexicanas para la
huida hacia el exilio y, po s teri orm en te , la es-
t a bi l i d ad soc i a l ,l a boral y profe s i on a l .Sin em-
b a r go, esta situ ación no se dio con el gru e s o
de ex i l i ados españoles,gen te anónima a la qu e
le tocó hacer un largo,y en mu chos casos, ac-
c i den t ado viaje de parti d a , y que a du ras pe-
nas podía su b s i s tir en un nu evo país tan di-
feren te cultu ra l m en te al suyo4, a causa de su s
escasos rec u rsos econ ó m i co s .
Así pues,mu chos ex i l i ados em pe z a ron a reu-

n i rse en tertu l i a s , cafés y demás lu ga res pú-
bl i cos para hablar no sólo de po l í tica sino de
su lamen t a ble situ ación econ ó m i c a , s ocial y
l a bora l . En un principio buscaban la solida-
ri d ad de sus paisanos,a m i gos y seres más all e-
gado s ;más tarde fueron tom a n do con c i en c i a
de gru po.
Los lu ga res escogi dos por los va l en c i a n o s
p a ra sus reu n i ones fueron la den om i n ada n a -
yet a en los altos del Café Pa r í s , el café del Ho-
tel Im perial y la Horch a tería La Va l en c i a n a ,
regen t ada por Sa lvador Ru bert . Prec i s a m en-
te en una mesa del Café Pa r í s , a partir de ju-
lio de 1940 se fue con f i g u ra n do el proyecto
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ARCHIVOS 

A rchivos de la Casa Regional
Valenciana en México

1 Si bien es ve rdad que la mayoría de refugiados españoles eligió Francia como principal país de acogida, las dificultades lingüísticas y en muchos casos el trato arisco de algunos franceses con respecto a los inmigrantes españoles hizo que muchos buscaran

o t ros destinos donde fueran acogidos más afablemente.

En ese sentido la sociedad mexicana acogió a los refugiados españoles si no con cordialidad al menos con re s p e t o.Por ello muchos exiliados part i e ron desde Francia hacia México para iniciar una nu eva vida.
2 Se estima que fueron más de cuarenta mil los refugiados españoles que re c i b i e ron asilo político en México.
3 E n t re los pro m o t o res del movimiento de ayuda a los intelectuales españoles,destacó Luis Montes de Oca,d i rector del Banco de México,quien desde su posición influyente instó al presidente Lázaro Cárdenas a que tomara la decisión de auxiliarlos.
4 Existían organismos oficiales por parte del gobierno re p u b l i c a n o,como la JARE y la SERE, de ayuda al re f u g i a d o.Pe ro estas instituciones contaban con fondos insuficientes para hacer una labor efectiva de socorro a la ciudadanía en el exilio.A d e m á s , h ay que

tener en cuenta que las ayudas económicas no se re p a rt i e ron por igual entre todos, sino que se re p ro d u j e ron las viejas fragmentaciones políticas e ideológicas ya existentes durante la guerr a .
5 Se dice que tan sólo un año después de la llegada a Veracruz de las primeras expediciones de exiliados,ya circulaba por sus mentes la idea de fundar un centro de reunión social,donde re c o rdar las costumbres y tradiciones de la querida tierra que fo r z o s a-

mente habían tenido que abandonar.

LA CASA REGIONAL VA L E N C I A N A

EN MÉXICO FUE LUGAR DE

REUNIÓN DE INTELECTUA L E S

EXILIADOS TRAS LA GUERRA CIVIL.

ESTE CENTRO REUNIÓ UNA

INTERESANTE SERIE DE MAT E R I A L E S

GRÁFICOS Y DOCUMENTA L E S ,

MEMORIA DE UNA GENERAC I Ó N

IMPRESCINDIBLE EN LA HISTO R I A

DE ESPA Ñ A. Por Juan F.

Morales Ferre r



de con s ti tuir una Casa Regi onal Va l en c i a n a5.
De s de el pri m er mom en to se habló de regl a-
m en to s , de montar fallas y funciones te a tra-
l e s , de premios litera rios y de la publ i c ac i ó n
de trabajos en lengua va l en c i a n a . Además de
las activi d ades cultu ra l e s , t a m bién se trató la
n ece s i d ad de crear una bolsa de tra b a j o, u n a
comisión para ayuda económica y otra para
a s i s tencia médico - f a rm ac é uti c a .
Tras mu chas reu n i ones en el café,el 29 de sep-
ti em bre de 1942 se toma la firme decisión de
c rear la Casa Regi onal Va l en c i a n a ,or ga n i z á n-
dose la pri m era Mesa Di rectiva bajo la pre s i-
dencia de José Ma n a ut Nog u é s , ju n to a otra s
pers on a l i d ades como José Ren a u , Ma nu el a
Ba ll e s ter y el Sr. L ó pez Fa l d ó . Al mes siguien-
te , el 4 de octu bre , se insti tuye un local de reu-
n i ó n , del que se dice que será un espacio so-
cial de perten encia vo lu n t a ri a , con la preten-
sión de cubrir las nece s i d ades afectiva s , s oc i a-
l e s , económicas y cultu rales de los ref u gi ado s
de toda la Comu n i d ad Va l enciana re s i den te s
en México.
En los pri m eros años de ex i l i o, una de las ne-
ce s i d ades más ac u c i a n tes de la comu n i d ad de
va l encianos en México fue la obtención de in-
gresos med i a n te su integración en el mu n do
l a boral mex i c a n o. Así pues, el aspecto solida-
rio en materia económica y laboral se convi r-
tió en la principal pri ori d ad para los diri gen-
tes de la Casa Regi onal Va l en c i a n a .
El tema de este artículo se cen tra en la doc u-
m en t ación del arch ivo de la Casa Regi onal Va-
l enciana de México, ya que es uno de los po-
cos arch ivos insti tu c i onales con que cuenta la
Bi bl i o teca Va l en c i a n a .Di cho fon do doc u m en-
tal nos fue don ado en el año 2000.
Se trata de un con ju n to arch iv í s ti co que ref l e-
ja la vida de los intel ectuales rep u blicanos va-
l encianos ex i l i ados en México. En ese sen ti do

la Casa Regi on a l , más que como una insti tu-
ción cultu ra l , se con f i g u ra como un cen tro so-
cial don de se reunían los ex i l i ados va l en c i a n o s
p a ra hablar de sus inqu i etu des soc i oc u l tu ra-
les sin perder sus ra í ces va l en c i a n i s t a s .
La pri m era fecha de que se ti ene con s t a n c i a
doc u m ental en el arch ivo re s pecto a la cre a-
ción oficial de la insti tución es su puesta en
m a rcha el 3 de en ero de 1943, c u a n do se fir-
man los estatuto s ,doc u m en tos que ri gi eron el
f u n c i on a m i en to de la insti tu c i ó n . El últi m o
doc u m en to data del 13 de abril de 1994:un re-
corte de prensa aparec i do en el peri ó d i co me-
xicano Noved a d e s rel a tivo a un artículo sobre
el genial peri odista gra n adino Fa bián Vi d a l ,
qu i en también su f rió el exilio mex i c a n o.E s t a s
fechas (1943-1994) nos marcan el peri odo cro-
n o l ó gi co de ex i s tencia del arch ivo.
La doc u m en t ación de arch ivo de la Casa Re-
gi onal Va l enciana en México se clasificaría si-
g u i en do un cri terio or g á n i co - f u n c i on a l :

❖La doc u m en t ación rel a tiva a los órganos de
gobi erno (1943-1989): los libros de actas y
ac u erdos tom ados en las diferen tes reu n i on e s
de la Junta Di rectiva , así como la doc u m en t a-
ción rel a tiva a las diferen tes com i s i ones de go-

bi erno en que se divi de la insti tu c i ó n , com o
s on el Club Juven i l , la Comisión Cu l tu ral de
Bellas Arte s , la Junta Deportiva , etc .

❖ La doc u m en t ación rel a tiva a la sec ret a r í a
( 1 9 4 4 - 1 9 9 4 ) ,que con ti ene los ori ginales de ar-
tículos publ i c ados por la Casa Regi onal Va l en-
ciana en diferen tes peri ó d i cos y revi s t a s , pro-
gramas de las activi d ades or ga n i z adas por la
i n s ti tución y d o s s i ers de prensa sobre divers o s
temas rel ac i on ados con la Casa Regi on a l , a s í
como los diversos ex ped i en tes acerca del fun-
c i on a m i en to y manten i m i en to de sus loc a l e s .
❖La doc u m en t ación económica (1943-1982)
nos mu e s tra los diversos libros de con t a bi l i-
d ad , los re sg u a rdo s , f actu ras y com prob a n te s
de caja sobre ga s tos e ingresos efectu ado s , a s í
como los balances e inven t a rios con t a bl e s .
❖ La serie de corre s pon dencia (1944-1982)
m a n tenida con import a n tes pers onajes y or-
ganismos de rel evancia du ra n te la époc a , en-
tre los que de s t acaríamos a pers onajes com o :
José Sa borit Escuder, José Ca s telló Tárrega ,
E n ri que Ma n a ut Vi gl i eti , José Sem pere , Lu i s
Ca s ti ll o, E n ri que Mu ñ oz Ort s , José Ren a u ,
José Ma n a ut Nog u é s , etc . E insti tu c i on e s
como L’ orfeó Català de Mèxic, el Cen tro
Ara gonés de México, el Cen tro An d a luz de
M é x i co, el Pa tronat dels Jocs Florals de la
Lengua Ca t a l a n a , etc .
❖ La doc u m en t ación sobre las activi d ade s
c u l tu rales (1945-1976) re a l i z adas por la
Casa Regi on a l , en tre las cuales de s t acan la
or ga n i z ación de premios litera ri o s , f i e s t a s
f a ll era s , c a m peon a tos de ajed re z , con c u rs o s
de cartel e s , ex po s i c i on e s , repre s en t ac i on e s
te a tra l e s , etc .

❖ La doc u m en t ación gráfica y audiovi su a l
( 1 9 5 2 - 1 9 6 2 ) , con una import a n te co l ecc i ó n

de fo tografías de los ex i l i ados va l en c i a n o s
en México, c a rteles fall eros y ro llos de pel í-
cula sobre las activi d ades re a l i z adas por la
i n s ti tu c i ó n .
F i n a l m en te , re s pecto al vo lu m en doc u m en-
t a l , el arch ivo de la Casa Regi onal Va l en c i a-
na en México ocupa un total de dos metro s
lineales (que corre s pon den a un total de 14
c a jas de arch ivo def i n i tivo ) , con t á n do s e
a prox i m ad a m en te con unos tres mil doc u-
m en to s .
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LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DEL SIGLO XXI
CONGRESO EN LA BV

La Bi bl i o teca Va l enciana cumple vei n te
a ñ o s .De s de que en 1985 el Con s ell pro-
mu l ga ra el dec reto para su cre ac i ó n , h a

recorri do un largo camino. Su apertu ra en
1995 hizo po s i ble que la Comu n i d ad Va l en-
ciana cuen te en la actu a l i d ad con una insti tu-
ción en la que la pre s ervación del patri m on i o
de todos los va l en c i a n o s , su tra t a m i en to téc-
n i co, y la difusión de los materiales que ate s o-
ra son el motor de su funcion a m i en to. Un a
i n s ti tución joven qu e , en su em peño por ade-
c u a rse al futu ro, no ha du d ado en realizar es-
tas jorn ad a s , i n tere s a n te lu gar para el deb a te
en el que diversos especialistas pusieron en co-
mún sus ex peri encias en bi bl i o tecas como la
de Ca t a lu nya , la Bi bl i o teca Nac i onal de Espa-
ña o la Bi bl i o teca de Ca s ti ll a - Le ó n ,en tre otra s .
As i s ti eron al en c u en tro tanto bi bl i o tec a ri o s ,
como doc u m entalistas y otros profe s i on a l e s .
Du ra n te los cuatro días se ll eva ron a cabo con-
ferencias y mesas de deb a te que se cen tra ron
pri n c i p a l m en te en tres áreas tem á ti c a s :por un
l ado, la rel ación en tre bi bl i o tecas auton ó m i-
cas en España y la puesta en común del fun-
c i on a m i en to de los disti n tos sistemas or ga n i-
z a tivos y de ge s ti ó n ; en seg u n do lu ga r, los re-

c u rsos digi t a l e s , la con s ervación del patri m o-
nio digital y las bi bl i o tecas digi t a l e s ; y por úl-
ti m o, las cuesti ones rel ac i on adas con los con-
s orcios bi bl i o tec a ri o s .

Bibliotecas nacionales / bibliotecas
a u t o n ó m i c a s
La apertu ra del con greso se cen tró en el tem a
de las bi bl i o tecas auton ó m i c a s . Repre s en t a n-
tes de las bi bl i o tecas de Ca s ti ll a - Le ó n , Ca t a-
lu nya ,Bi bl i o teca Nac i onal de España y Bi bl i o-
teca Va l enciana ex p u s i eron sus puntos de vi s-
ta y ded i c a ron sus re s pectivos espacios a ex p l i-
car al públ i co asisten te las  parti c u l a ri d ades de
sus insti tu c i on e s ;c u a tro vi s i ones con tra s t ad a s
que form a ron un intere s a n te mosaico de pro-
puestas y po s i bi l i d ades de ge s tión y or ga n i z a-
c i ó n . Estas ex po s i c i ones sirvi eron como pun-
to de partida para la mesa de deb a te que se ll e-
vó a cabo por la tarde .
Al eja n d ro Ca rri ó n , d i rector de una joven bi-
bl i o tec a , la de Ca s ti ll a - Le ó n , c re ada en 1989,
explicó a los asisten tes las parti c u l a ri d ades de
su cen tro,p a ra analizar después la situ ación de
las bi bl i o tecas autonómicas en España, en ti-
d ades rec i en tes (la mayoría no sobrepasan los

B I B L I O T E C A S
PARA EL FUTURO

LOS PASADOS 18, 1 9 , 20 Y 21 DE MAYO LA BIBLIOT E CA VALENCIANA SE

C O N V I RTIÓ EN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA REFLEXIÓN AC E R CA

DEL LUGAR DE LAS BIBLIOT E CAS  NACIONALES  EN LA AC T UA L I DAD Y

EN EL FUTURO MÁS PRÓXIMO. LA RELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES

B I B L I OT E CAS AU TO N Ó M I CAS ESPAÑOLAS Y LA BIBLIOT E CA NAC I O N A L ,

EL RETO QUE SUPONE LA INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS T E C N O L O G Í A S

EN SU GESTIÓN, O SU PAPEL EN LAS REDES Y CONSORCIOS

B I B L I OT E CARIOS FUERON LOS A S P E C TOS EN LOS QUE SE CENTRÓ EL

D E BAT E . Por Sonia Martínez Icard o
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vei n te años, a excepción de las de Nava rra y
Ca t a lu nya) que se esmeran en la con s ervac i ó n
y difusión de la produ cción impresa y el patri-
m onio bi bl i ogr á f i co. Pa ra Ca rri ó n , estas bi-
bl i o tecas son el principal cen tro de inform a-
ción sobre las comu n i d ades aut ó n om a s .
En el tu rno de la Bi bl i o teca Nac i onal de Ca t a-
lu nya , su directora Do l ors Lamarca relató la
h i s toria de dicha insti tución em bl em á ti c a ,c re-
ada en 1907 por Prat de la Riba como la bi bl i o-
teca del In s ti tut d’Estudis Ca t a l a n s , y que en
1981 ad qu i rió la condición legal que osten t a
en la actu a l i d ad . L a m a rca puso de manifiesto
la nece s i d ad de co l a boración en tre las bi bl i o-
tecas autonómicas y la Nac i onal a la hora de
com p a rtir proyectos de catalogación y digi t a-
l i z ac i ó n .
Con cha Loi s , de la Bi bl i o teca Nac i onal de Es-
p a ñ a , a bogó por una mayor co l a boración en-
tre bi bl i o tecas en los ámbi tos de la norm a l i z a-
c i ó n ,c a t a l ogac i ó n ,con s ervación y difusión del
p a tri m on i o, bi bl i o teca digital y tec n o l og í a
p a ra la cooperac i ó n . Lois quiso recalcar sobre
todo la nece s i d ad de co l a boración en la cre a-
ción de la Bi bl i o teca Di gital Española, l a bor
p a ra la que se debe establ ecer la co l ección di-
gi t a l : quién sel ecc i on a ,qué sel ecc i ona cada bi-
bl i o teca y cómo se guarda este materi a l ,es de-
c i r, e s t a bl ecer unas normas para la pre s erva-
ción digi t a l . Ta m bién explicó que en la actu a-
l i d ad la Bi bl i o teca Nac i onal está ll eva n do a
c a bo una campaña de apertu ra hacia el públ i-
co para cambiar su imagen de insti tución ce-
rrada e inacce s i bl e .
La Bi bl i o teca Va l en c i a n a , a n f i tri ona e impul-
s ora de las jorn ad a s , e s tuvo repre s en t ada por
Romà Seg u í , j efe de servicio de Coord i n ac i ó n
T é c n i c a , qu i en , ju n to a Everilda Ferriols (jefe
de sección de Con trol Bi bl i ogr á f i co y Norm a-
l i z ación y Mi g u el C. Mu ñ oz (técnico de De-
p ó s i to Lega l ) , realizó la coord i n ación técnica
de las jorn ad a s . Seguí explicó los or í genes de
la Bi bl i o teca Va l enciana y resaltó el papel qu e
ll eva a cabo para la pre s ervac i ó n , tra t a m i en to
t é c n i co y difusión del patri m onio bi bl i ogr á f i-

co va l en c i a n o. Al igual que el re s to de bi bl i o-
tecas parti c i p a n te s ,la Va l enciana de s t acó la ne-
ce s i d ad de co l a boración en tre bi bl i o tecas au-
tonómicas y la corre s pon s a bi l i d ad en la con-
s ervación y difusión del patri m onio ju n to a la
Nac i on a l . La Bi bl i o teca Va l enciana Di gi t a l
– B I VALDI– fue de s t ac ada por su import a n te
l a bor en la rec u peración de materiales que en
la actu a l i d ad sería impo s i ble de otro modo.

Recursos digitales
La jorn ada del ju eves 19 estuvo ded i c ada a los
a s pectos rel ac i on ados con la con s ervación del
p a tri m onio digital en las bi bl i o tecas nac i on a-
l e s . E s pecialistas de insti tu c i ones cultu ra l e s ,
u n ivers i d ades y bi bl i o tecas públicas ref l ex i o-
n a ron acerca del papel de las nu evas tec n o l o-
gías de la inform ación en la ge s tión de las bi-
bl i o tecas nac i on a l e s , ya que los nu evos sopor-
tes digitales plantean retos en mu chas de las
activi d ades que aqu ellas ll eva n . Repre s en t a n-
tes de la Fu n d ación Ign acio de Larra m en d i,
i n s ti tución que ti ene como obj etivo la cre a-
ción y puesta en marcha de una serie de bi bl i o-
tecas vi rtu a l e s , la Bi bl i o teca Foral de Bi z k a i a ,
la Un ivers i d ad de Salamanca y el Mi n i s teri o
de Ad m i n i s trac i ones Públicas de s a rro ll a ron
sus pon encias en el seg u n do día de las jorn a-
d a s . Las aport ac i ones de los especialistas gi ra-
ron en torno a la definición de sus re s pectivo s
m odelos de bi bl i o tec a s , el dep ó s i to legal y los
rec u rsos digitales en línea, así como la recop i-
l ación y con s ervación del patri m onio digi t a l .
Tras el deb a te en torno a las bi bl i o tecas digi-
t a l e s , le ll egó el tu rno a los con s orcios bi bl i o-
tec a rios y el papel de las bi bl i o tecas nac i on a-
les en este ti po de en ti d ade s . En la discusión
p a rti c i p a ron miem bros de la Un ivers i d ad de
La Coru ñ a , el Con s orci de Bi bl i o teques Un i-
vers i t à ries de Ca t a lu nya y la Di recció Gen era l
del Llibre i Bi bl i o teques de la Gen eralitat Va-
l en c i a n a . Ra f ael Co l om a , j efe de Área de Co-
ord i n ación del Libro y Bi bl i o tecas de la Con-
s ell eria de Cu l tu ra y Edu c ación de la Gen era-
litat Va l en c i a n a , explicó a los parti c i p a n tes en

las jorn adas el funcion a m i en to del sistema bi-
bl i o tec a rio va l en c i a n o. El re s to de parti c i p a n-
tes expuso también el funcion a m i en to de su s
con s orc i o s .
La jorn ada de cl a u su ra tuvo como invi t ado a
Juan Ma nu el Pére z , en repre s en t ación de la
División Hispánica de la Libra ry of Con gre s s
de Wa s h i n g ton , la bi bl i o teca más gra n de del
mu n do, f u n d ada en el año1800, que cuen t a
con cerca de cien to vei nte mill ones de piezas
d i s tri buidas en más de mil kilómetros de es-
t a n ter í a s , en cuatroc i en tos cincuenta y cinco

i d i omas y dialecto s .Esta es la bi bl i o teca nac i o-
nal de Estados Un i do s . P é rez tra n s m i tió a los
p a rti c i p a n tes las parti c u l a res caracter í s ticas de
un cen tro al que su anti g ü ed ad , c a l i d ad y tra-
dición han otor gado un lu gar de privi l egio en-
tre este ti po de insti tu c i ones bi bl i o tec a rias y
analizó la or ga n i z ación de la insti tución y di-
versos aspectos de su dinámica actu a l . E s pe-
cial hincapié puso en la División Hi s p á n i c a
de la misma, s ección a la que él perten ece .
Se calcula que esta sección cuenta con alre-
dedor de diez mill ones de piezas y algunos
de los materiales son únicos en el mu n do.
La ex peri encia del históri co cen tro estado u-
n i dense puso punto final a los deb a tes acer-
ca de las bi bl i o tecas nac i onales en la actu a-
l i d ad qu e , a lo largo de estos tres días, s i rvi e-
ron como punto de en c u en tro en tre las di-
feren tes bi bl i o tecas estatales españolas. Ca r-
los Ma r z a l , poeta va l enciano y Premio Na-
c i onal de Poesía 2002 (que prec i s a m en te le
f ue en tregado en la Bi bl i o teca Va l en c i a n a ) ,d i o
por finalizado el con greso con su pon encia de
cl a u su ra , La poesía y el mundo actu a l .

Dolors Lamarca puso de
manifiesto la necesidad de
colaboración entre las
bibliotecas autonómica y la
Nacional a la hora de
elaborar proyectos de
catalogación y digitalización
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Clotilde Olarán, directora de la Biblioteka Foral de Bizkaia. De espaldas, Juan Miguel Menéndez Llana, de la Biblioteca

de Asturias y Juan José Fuentes Romero, de la Universidad de la Coruña.

Luis Ángel García Melero (Ministerio de Administraciones Públicas), Miguel C. Muñoz (BV), Clotilde Olarán (directora

de la Biblioteca Foral de Bizkaia), Everilda Ferriols (BV), Concha Lois (Biblioteca Nacional), Juan Manuel Pérez (Library
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Políticas actuales de prevención y

c o n s e rvación en las bibliotecas italianas

LA PREVENCIÓN EN A R C H I VOS Y BIBLIOT E CAS ES UNA A S I G N ATURA PENDIENTE EN LAS POLÍTICAS DE AC T UACIÓN DE LA UNIÓN EURO P E A . UN A M B I C I O S O

P ROY E C TO LIDERADO POR ITA L I A , DENOMINADO “ C O N B E L I B ” ,T R ATA DE LOGRAR UN ESTÁNDAR EUROPEO QUE DICTAMINE LA LÍNEA A SEGUIR EN CUA N TO

A FORMAC I Ó N ,T R A N S P O RT E , EXPOSICIONES O LIMPIEZA ENTRE OT ROS A S P E C TO S . LAS BIBLIOT E CAS ITALIANAS SIRVEN DE EJEMPLO EN ESTE A RTÍCULO EN

LO REFERENTE A SUS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y CONSERVAC I Ó N . Por Gemma Contreras* 

En Eu ropa ten demos a la unificac i ó n
de po l í ticas de actu ac i ó n , y la pre-
vención en Arch ivos y Bi bl i o tecas es

una asign a tu ra pen d i en te en vías de re s o-
lu c i ó n . Du ra n te la pre s i dencia eu ropea de
la Un i ó n , se puso en marcha un ambi c i o-
so proyecto en el que cinco países miem-
bros están diseñando una norm a tiva espe-
cífica para qu i enes se ocupan de salva g u a r-
dar los libro s . Se preten de con s eguir un es-
tándar eu ropeo que dictamine la línea a
s eguir en cuanto a form ac i ó n , tra n s porte ,
ex po s i c i on e s , l i m p i e z a ,con ten edore s , m e-
dio ambi en te , em er gencias… Este gru po
de trabajo se den omina Con Be L i b
( w w w. con bel i b. or g ) , y es Italia el país im-
p u l s or de la idea y qu i en ll eva el peso de su
re a l i z ac i ó n , quizá porque la tradición ita-
liana en materia de con s ervación y preven-
ción se perfila como la más antigua y con
m ayor peso espec í f i co de la UE. El patri-
m onio italiano bi en merece un cuidado es-
pecial en este campo y, con s c i en tes de ell o,
no cesan en la inve s ti gación de las po l í ti-
cas más adec u ad a s . Os tra i go algunos
ej emplos de estas actu ac i ones porque me
p a recen ilu s tra tivas en mu chos casos, y so-
bre todo porque se puede ref l ex i onar y ma-
du rar a partir de ex peri encias para l el a s .
He pod i do com probar dos re a l i d ades muy
d i feren c i adas en las po l í ticas de c a t a l oga-
ción de las bi bl i o tecas como medida de
con s ervac i ó n . En la mayoría de los casos,
se están rel ega n do estas tareas a em pre s a s
ex tern a s , como en la B i bl i oteca Na z i o n a l e
Cen trale di Ro m a ( B N C R , w w w. b n crm . l i -
b ra ri . ben i c u l tu ra l i . i t) , y otra muy disti n t a
en la Región Aut ó n oma de Friuli Ven e z i a
G iulia (w w w. ben i c u l tu ra l i . regi o n e .
f v g . i t / Vi ll a Ma n i n) , don de la misma ad m i-
n i s tración  realiza un ambicioso proyecto
de catalogación de todos sus fon do s . E n
e s te terri torio se ti en de , adem á s , a deja r
c ada cosa en su lu gar de ori gen tra t a n do
de acon d i c i onar al máximo el dep ó s i to, en
vez de tra n s portar las obra s .
Sin du d a , la actu ación más polémica es la
d i gi t a l i z ac i ó n; s i s tema de referencia abso-

luta en algunas bi bl i o tec a s , y sec u n d a rio y
de poca fiabi l i d ad en otras insti tu c i on e s .
La B i bl i oteca Provinziale di Salern o ( B P S ,
w w w. bi bl i ote c a provi n ci a l ed i s a l ern o. co m) y
la B i bl i oteca di Arch e ol o gia e Sto ria dell ’ Ar -
te de Roma (BA S A , w w w. co mu n e . ro m a . i t)
cen tran sus po l í ticas de con s ervación en
esta técnica y digitalizan como medida de
prevención y or ga n i z ación sus más va l i o-

sos ej em p l a re s : m a nu s c ri to s ,c a t á l ogos his-
t ó ri cos… Sin em b a r go, en la BNCR y en
regi ones septen tri on a l e s , como la Regi ó n
Aut ó n oma de Tren to (w w w. tren ti n o c u l tu -
ra . n et) no confían en este método porqu e
no se ti ene la seg u ri d ad de su du ra bi l i d ad
y puede qu e , en lo su ce s ivo, de s a p a re z c a n
los programas capaces de l eer su con ten i-
do.Con calma y sólo como medida de apo-
yo para evitar la con sulta directa de algu-
nos fon dos ra ro s , la uti l i z a n , pero siem pre
con material que haya sido, adem á s , m i-
c rof i l m ado e impre s o, pues la perdu ra bi-
l i d ad de este form a to está com prob ada en
más de 800 años.Sobre este aspecto los tra-
b a jadores de la B i bl i oteca della Camera dei
Depu t a ti (w w w. c a m era . i t) ll evan años in-

tere s á n dose por este sistema y realizan im-
port a n tes estudios en torno a los met ad a-
tos y otros aspectos que ga ra n ti cen la uti-
l i d ad de la digi t a l i z ación a largo plazo.
Una medida sen c i lla pero muy efectiva me
p a rece la adopt ada por la mayoría de las
i n s ti tu c i ones en lo referen te a los fon do s
de ed i c i ones peri ó d i c a s; Tren to, B N C R ,
BPS y otras han adopt ado como med i d a

c a utelar y de con s ervación el almacen a j e
de estas co l ecc i ones al vac í o, lo que ga ra n-
tiza la no invasión de la en c u adern ac i ó n ,
un men or co s te al evi t a rl a , y un mayor es-
p acio para acoger más co l ecc i on e s , adem á s
de pro teger,de manera ef i c a z , con tra la hu-
m ed ad y los microor ga n i s m o s . Las gra n-
des bi bl i o tecas han pod i do com probar qu e
su co s te , aun ten i en do que abrir las bo l s a s
en caso de petición para con su l t a , re su l t a
mu cho más bara to como sistem a , pues las
bolsas son económicas y se cierran ya con
una margen import a n te para poderl a s
a brir y cerrar reuti l i z á n dolas en va rias oc a-
s i on e s . Su efectivi d ad es tal, que en la
BCNR han ad a pt ado también el sistema a
los doc u m en tos que no pueden ser inter-

ven i dos en una re s t a u ración urgen te de
m a n era inmed i a t a .
Con s i derada du ra n te años como activi d ad
s ec u n d a ri a , la importancia de la de s em-
po lv adu ra en la prevención en Arch ivos y
Bi bl i o tec a s ha de s pert ado el interés de su s
re s pon s a bl e s ; en la BCNR se ha dec i d i do
rec i en tem en te confiar esta activi d ad , a la
que se suma la limpieza de ambi en tes y es-
t a n ter í a s , a coopera tivas de re s t a u radore s .
La B i bl i oteca Es tensa di Mod en a ( B E M ,
w w w. ced o c . m o. i t / e s ten se / ) con trata los ser-
vicios de una em presa ex terna espec i a l i z a-
d a . Au n que parezca un caso vi n c u l ado a
bi bl i o tecas históri c a s , bi bl i o tecas univer-
s i t a rias como la de Sa l erno (w w w. cs a b. u n i -
s a . i t ) están invi rti en do en este aspecto de
la con s ervac i ó n . Los estudiosos han esta-
bl ec i do como recom en d ación la re a l i z a-
ción de estas labores cada dos años en bi-
bl i o tecas pequ e ñ a s , y cada cinco en las
gra n de s . Como esta activi d ad re sulta co s-
tosísima y del i c ad í s i m a , se está implanta-
do, poco a poco, una nu eva máquina qu e
de s em po lva los libro s , ll a m ada “dep u lve-
ra”(w w w. d epu lvera . co m) , que cuesta apro-
x i m ad a m en te 21.000 eu ros pero re su elve
en gran medida el probl ema y ga ra n tiza el
bu en manejo de las co l ecc i ones si no se
p u eden pagar manos de espec i a l i s t a s .
Con s c i en tes del import a n te probl ema qu e
su pone la de s em po lvadu ra , se han abi er-
to dos proyectos de inve s ti gac i ó n , uno qu e
versa sobre estanterías con aspiración in-
corporad a , y otros con hilos de alambre
pen den tes que su j eten los libros en cad a
b a l d a .
El profe s or An tonio Za ppalà de la Un iver-
s i d ad de Údine advi erte de las con d i c i on e s
de los a l m acenes con com p acto s, por el
pel i gro de falta de aire ación de los men o s
u s ado s , y propone la indivi du a l i z ación de
los com p a rti m en tos para regular en ell o s
la hu m ed ad depen d i en do del materi a l
con s ervado, ya qu e , como gran estu d i o s o
del papel que es, a f i rma que no hay dos pa-
peles iguales y, por tanto, no ex i s ten nu n-
ca las mismas nece s i d ade s . Por ello su in-
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ve s ti gación de s de hace años se cen tra en
propon er las con d i c i ones de un papel per-
m a n en te cuya du ra bi l i d ad esté ga ra n ti z a-
da y que se impon ga en todo el planet a .
Los inten tos más rel eva n tes se plasman en
las normas ISO al re s pecto, que mu ch o s
tod avía se niegan a ga ra n tizar por las re-
perc u s i ones económicas que esto repre-
s en t a .
Las cajas de material libre de ácido siguen
s i en do el rec u rso más ad a pt ado a la con-
s ervación de libro y material gr á f i co. S ó l o
he ob s ervado en el caso de los per ga m i n o s ,
que la BEM  el a bora para ellos estu ches de
dos láminas de plex i glás con un espac i o
en tre ell o s .
As pecto de igual modo con troverti do y
con dificultades reales de solu c i ó n , es la
de s i n fecc i ó n y la de s i n fect ac i ó n. Pa ra la
pri m era han con s t a t ado qu e , a pesar de las
con s ec u encias nega tivas hacia el hom bre ,
sólo el óxido de eti l eno es capaz de neu-
tralizar los microor ganismos vivos en el
p a pel . Esta neutra l i z ación se realiza en au-
tocl ave s , y las em presas espec i a l i z adas al-
quilan almacenes ex profe so l ejos del cen-
tro urb a n o, don de después del tra t a m i en-
to airean el material 40 días antes del con-
t acto con los custodes y usu a ri o s . La de-
s i n fect ación ti en de a con f i a rse a firmas del
s ector que tra s l adan in situ los apara to s

p a ra realizar un tra t a m i en to de el i m i n a-
ción del ox í gen o, du ra n te vei n ti trés días,
que es lo que du ra un ciclo vi t a l .
Los libros de los siglos XV I I I - X I X - XX pre-
s entan una mayor dificultad de con s erva-
c i ó n .El Is ti tu to Cen trale per la Pa tología del
Li b ro de Roma está re a l i z a n do un estu d i o
p a ra el mej or con oc i m i en to de estos ej em-
p l a re s , y determinar los aspectos de con-
s ervación más adec u ados para ell o s . Reco-
m i en d a n , por ej em p l o, p a ra los de nu eva
ad qu i s i c i ó n , que ll even las tapas rígi d a s .
En lo referen te a la con su l t a de los fon do s ,
se están re a l i z a n do import a n tes campañas
de con c i en c i ac i ón y edu c ación del usu a ri o
in situ,con normas adec u adas a cada ti po de
m a teri a l . Una solución pr á ctica y no dem a-
s i ado co s tosa para los libros de con sulta en
sala y de préstamo es la adopt ada en la
B N C R , don de cada ej emplar es pro tegi do
con una funda de po l i eti l en o,m a terial ad a p-
t ado a la con s ervac i ó n , que re sg u a rda de la
luz un 75%, deja n do “re s p i ra r ” al libro
(w w w. co - l i b ri . co m ). Pa ra las fo tocop i a s s e
i m pon en las fo tocop i adoras a planet a rio y
en la BCNR no se pueden fo tocop i a r, ade-
más de los ej em p l a res más anti g u o s , a qu e-
llos cuya medida del lomo exceda los 5 cm.
La i n terven c i ó n d i recta sobre libros y doc u-
m en tos se realiza gen era l m en te , s i g u i en do
los cánones más ava n z ados de interven c i ó n

“n ece s a ri a”, en los tall eres propios de cad a
i n s ti tu c i ó n ; si bi en la en c u adern ación corre
a cargo de em presas co l a boradoras ex tern a s
a las que se les apuntan las pautas de actu a-
c i ó n , y en casos como el de la BNCR apro-
vechan para introducir los chips de seg u ri-
d ad en la tela del lom o. Un ej emplo ilu s tra-
tivo y que me llamó podero s a m en te la aten-
ción es la po l í tica de re s t a u rac i ones vi rt u a-
l e s que está fom en t a n do la Bi bl i o teca Esten-
se de Móden a , en la que rec i en tem en te se ha
i n terven i do sobre un plano de la ciu d ad con
un sof twa re que toma los det a lles del ori gi-
nal y mej ora la visión con tri buyen do, ade-
m á s , a una más amplia difusión.
Otras medidas adopt adas por las bi bl i o tec a s
italianas en materia de prevención son la pu-
bl i c ación de ed i c i ones fac s í m i l e s de los
ej em p l a res más prec i o s o s , como lo hace la
B E M .En Va l encia ex i s ten em presas de reco-

n oc i do pre s ti gio intern ac i onal que reprodu-
cen manu s c ri tos de las más célebres bi bl i o-
tecas eu rope a s , como Ediciones Gri a l
( w w w. ed i c i on e sgri a l . com ) . La de s ac i d i f i c a-
ción en masa está en tra n do tímidamen te en
los planes de algunas insti tu c i ones (B i bl i o -
teca Co munale di Ta o rm i n a , B i bl i oteca Co -
munale di Mi l a n o,Cen tro eu ropeo per la pro -
gettazione e il re s t a u ro di Pa l erm o) de la mano
de una em presa catalana: CSC Book Saver
( w w w. c s cbo k s aver. com ) .
Como re s t a u radora ,s oy con s c i en te del ru m-
bo que está tom a n do la profe s i ó n , c ada ve z
más diri gi do a la preven c i ó n , por eso me oc u-
po de estudiar este univers o, porque veo a dia-
rio las con s ec u encias tan nefastas de la mala
con s ervación de los libro s , y me doy cuen t a
c ada vez más de lo fácil que habría sido evi t a r-
las si qu i enes custodian las co l ecc i ones de li-
bro s , doc u m en tos y obra gráfica hu bi eran es-
t ado más inform ado s . En esta línea, se plan te a
den tro del proyecto Con Belib la cre ac i ó n
de una nu eva licen c i a tu ra ded i c ada a la
prevención y con s ervación en arch ivos y
bi bl i o tec a s , f i g u ra que ojalá se impon ga en
todo el ámbi to eu ropeo y ava n ce en las po-
l í ticas de preven c i ó n .

* Gemma M.ª Contreras Zamorano

trabaja en la Unidad de Restauración 

de  Papel de la Generalitat Va l e n c i a n a

D e n t ro del pro y e c t o
ConBelib se plantea la
c reación de una nueva
licenciatura dedicada a la
p revención y conserv a c i ó n
en Archivos y Bibliotecas
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PANORAMA NACIONAL COMO UNO DE LOS ESCA PA R ATES MÁS INTERESANTES DE LAS NOV E DADES EDITORIALES Y, MÁS A L L Á , COMO UN LUGAR DE

E N C U E N T RO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EDITO R E S ,AU TORES Y SU PÚBLICO.

De s de el pasado 28 de abril hasta el
8 de mayo tuvo lu gar la XXXV I
edición de la Fira del Llibre de Va-

l encia en su ya trad i c i onal ubi c ación de los
ja rdines de Vivero s . O r ga n i z ada por el
Gremi de Llibrers de Va l encia de s de 1979,
la Feria aglutina en este acon tec i m i en to
t a n to a insti tu c i ones como a ed i tores y dis-
tri bu i dore s , así como a nu m erosas en ti d a-
des co l a boradora s . Una mu e s tra de ello fue
la nutrida repre s en t ación insti tu c i onal qu e
a brió sus puert a s , en la que se en con tra b a
el Di rector Gen eral del Libro, D. Vi cen te
Nava rro de Lu j á n .
E s te año la pre s encia de la Bi bl i o teca Va-
l enciana ha sido, si cabe , más de s t ac ad a
que en anteri ores ed i c i ones por la canti-
d ad y rel evancia de los actos que ha pro-
m ovi do en la propia Feria y fuera de ell a .
Las tra n s form ac i ones su f ridas por el mer-
c ado ed i torial en los últimos años, con la
pop u l a ri z ación de las nu evas tec n o l og í a s
de la comu n i c ación y el cambio de prefe-
rencias del públ i co, así como el hecho de
s er la Comu n i d ad Va l enciana una de las de
m en or índice de lectu ra , han ll evado al sec-
tor va l enciano del libro a una crisis casi en-
d é m i c a .
E s te año la feria ha recogi do el guante y ha
h a bi l i t ado tanto espacios adec u ados a la
pre s encia de medios de comu n i c ación en
el propio en torno de los Vivero s , como una
com p l eta página web que recoge todas las
n o ticias e imágenes gen eradas por este
acon tec i m i en to.

P rograma de actividades
De s de la inauguración el ju eves 28 de abri l
hasta la cl a u su ra , que tuvo lu gar el sábado
7 de mayo, se ll evó a cabo un intenso pro-
grama de activi d ades en el que se re a l i z ó
el programa de radio “ No estamos loco s”
de Radio Va l en c i a . Hu bo más de cien to
treinta pre s en t ac i ones ed i tori a l e s , en tre las
que de s t acó la magnífica edición crítica del
C a n ci o n ero Gen era l de Hern a n do del Ca s-
ti ll o, re a l i z ada por la Bi bl i o teca Va l en c i a-
na y la ed i torial Ca s t a l i a ; s eis lectu ras po-

é ti c a s , algunas de ellas acom p a ñ adas de
i m á gen e s ; activi d ades de animación lecto-
ra diri gidas a cen tros edu c a tivo s ; proyec-
ción de pel í c u l a s , t a ll eres infantiles de cre-
ación y un tall er de cien c i a s , mesas redon-
das y con feren c i a s , en c u en tro s , y la en tre-
ga de los premios del VI con c u rso litera-
rio de narra tiva para mu j eres or ga n i z ado
por la Di rección Gen eral de la Mu j er de la
Con s ell eria de Bi enestar Soc i a l .
Por otra parte , como siem pre , la gra n
a f lu encia de públ i co a la firma de libro s
por parte de los más de cien to cincuen t a
a utores que se dieron cita en las diferen te s
c a s etas supuso un con t acto directo en tre
los cre adores y sus lectore s . E n tre los mu-
chos escri tores a los que se pudo ver  aqu e-
llos días de s t ac a ron los ya habi tuales Fe-
rran Torrent e Is a bel Cl a ra - Si m ó , E m i l i
P i era , Ped ro J. de la Pe ñ a , Javi er Reverte ,

Fern a n do Iw a s a k i ,Fern a n do Del gado,Pa s-
cual Al a pon t , César Gavel a , Ca rm en Al-
borch , Joan Fra n cesc Mi ra ,Vi cent Ma rqu é s
o Mercé Vi a n a , por citar sólo unos poco s .

El tercer Laberinto
Pre s en t ado por D. Vi cen te Nava rro de Lu-
ján y D. Luis Pomá Seg u í , el número 3 de
la revista La beri n to s vino a consolidar la
tradición inve s ti gadora de los exilios espa-
ñ o l e s : no solo lo que significó el de s ti erro
de tantos bri ll a n tes pen s adore s , sino tam-
bién la impo s i bi l i d ad de ese nece s a rio diá-
l ogo cultu ral que su f ri eron los que qu ed a-
ron , y que convi rtió a aqu ella gen erac i ó n
de intel ectuales en una gen eración inad a p-
t ada que ni siqu i era en el retorn o, com o
Max Au b, p u d i eron recon ocerse a sí mis-
mos en su país.
En este tercer número de s t aca el do s s i er

ded i c ado a Juan Gil-Al bert , f ruto del tra-
bajo previo de inven t a rio de las don ac i o-
n e s , que incorpora –además de materi a l
gr á f i co– en ri qu ecedores det a lles com o
f ra gm en tos de su corre s pon dencia con
María Za m bra n o.
El Di rector Gen eral del Libro manifestó la
vo lu n t ad de ampliar la inve s ti gación de los
exilios españoles a otro s , tales como el ex i-
lio cien t í f i co o el de intel ectuales no de iz-
qu i erd a s , como Sa lvador de Mad a ri a ga e,
i g u a l m en te , exilios más allá de la guerra ci-
vi l , como el del Tri enio Libera l .

Taller de narración oral
Con la co l a boración de la Bi bl i o teca Va l en-
ciana tuvo lu gar tambi é n ,du ra n te la sem a-
na previa a la cel ebración de la Feri a , u n
t a ll er de narración oral para el profe s ora-
do, que se de s a rro lló simu l t á n e a m en te en
tres cen tro s , los CEFIRES de Sa g u n to, Va-
l encia y Torren te , con la parti c i p ación de
c u en t ac u en tos profe s i on a l e s .
En estos tall ere s , con un aforo redu c i do a
c u a renta profe s ore s , se intentó en con tra r
un nu evo estilo comu n i c a tivo inspirado en
la narración oral de histori a s , al ti em po qu e
f acilitar instru m en tos didácti cos para mo-
tivar a la lectu ra a los alu m n o s , y mostra r
las técnicas de narración oral según su ti-
po l og í a , tales como puesta en escen a , i n f l e-
x i ones de la voz , con s tru cción tex tual de
i m á genes e interpret ac i ó n . Los profe s ore s
a s i s ten tes se mostra ron en c a n t ados con la
po s i bi l i d ad de contar con nu evas herra-
m i entas para el de s a rro llo de la didácti c a
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El número 3 de L a b e r i n t o s
incluye un dossier dedicado
a Gil-A l b e rt, fruto del
trabajo de inventario de las
donaciones, que incorpora
p a rte de su corre s p o n d e n c i a
con María Zambrano
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de sus lecc i on e s , a u n que no pocos recon o-
c i eron la dificultad inheren te a un cambi o
m etodo l ó gi co tan sign i f i c a tivo.

“La paraula viatgera”
Con el título de La pa l a b ra vi a jera tuvo lu-
gar por pri m era vez un proyecto patroc i-
n ado por la Bi bl i o teca Va l enciana diri gi do
e s pec i a l m en te a niños y jóvenes cuyo ob-
j etivo, tan alto como difícil, ha de ser vi s-
to a largo plazo, pues no es otro que la edu-
c ación en la interc u l tu ra l i d ad .
La divers i d ad de un mu n do cada vez más
i n terdepen d i en te debe em p u jar a nu e s tra
s oc i ed ad y de forma especial a los niños y
j ó venes hacia el re s peto y el con oc i m i en-
to críti co.Por ello este proyecto ti ene com o
obj etivo acercar el en c u en tro con otra s
c u l tu ras a través de la narración oral de
h is torias de otras trad i c i on e s .
As í , en el en c u en tro de La pa l a b ra vi a jera
se dieron cita cuen t ac u en tos españoles,
como Lloreç Giménez, María Molina Ma -
ri c u el a, pero también de otros países
como Mercedes Ca rrión (Per ú ) , Ti m
Bowl ey en co l a boración con la española
Casilda Reg u ei ro (In gl a terra ) , Ru b é n
Ma rtínez (Ven e z u el a ) , Al do Ménde z
( Cu b a ) , Bon i f ace Ofogo Nkama (Ca m e-
r ú n ) , José Ca m p a n a ri (Ar gen tina)  y Ca-
rolina Ru eda (Co l om bi a ) .
El gran éxito de esta iniciativa , que ll enó la
c a rpa de activi d ades de la feria del libro
hasta los topes e hizo disfrutar tanto a ni-
ños y jóvenes como a sus progen i tore s ,
h ace prever su repetición en futu ras ed i-
c i on e s .

La presencia del Q u i j o t e
Como no podía ser de otra form a , la cel e-
bración del IV cen ten a rio del Q u ijote t a m-
bién tuvo cabida en la feri a . En las depen-
dencias del Mu s eo de Ci encias Na tu ra l e s
se ll evó a cabo la ex po s i c i ó n Don Quijote
de la Ma n ch a, prom ovida por Al gar con
m o tivo de la magnífica edición del Quijo -
te realizada por esta editorial, con adapta-
ción deVicente Muñoz Puelles e ilustracio-

nes de Manuel Boix, y realizada a partir de
una propuesta didáctica de Salvador Bata-
ller y Eva Cantos que puede ser descargada
gratuitamente en www.algareditorial.com.
En esta ex posición los vi s i t a n tes pudieron
d i s f rutar con tex tu a l i z a n do la obra y su s
pers on a j e s , con oc i en do un poco mej or la
i n tensa bi ografía de Mi g u el de Cerva n te s ,
y de s c u bri en do sorpren den tes curi o s i d a-
des acerca de la influ encia de don Quij o te
en la icon ografía popular occ i den t a l .

Best seller valenciano del siglo XVI
El 6 de mayo tuvo lu gar en las salas dispues-
tas al efecto en el Mu s eo de Ci encias Na tu-

rales de Viveros la pre s en t ación de la ed i-
ción crítica en cinco tomos del C a n ci o n e -
ro gen era l de Hern a n do del Ca s ti llo qu e
han ll evado a cabo con ju n t a m en te la Bi-
bl i o teca Va l enciana y la pre s ti giosa ed i to-
rial Ca s t a l i a , con la cual se contó no solo
por su innega ble pre s ti gio en la edición de
los cl á s i cos españoles, sino también por la
va l en c i a n i d ad de sus or í gen e s .
Ta n to Vi cen te Nava rro de Lu j á n , en calidad
de máximo va l edor de esta iniciativa , com o
Joa quín González Cu en c a , c a ted r á ti co de
la Un ivers i d ad de Ca s ti lla-La Ma n ch a , a u-
tor de la monu m ental edición críti c a , y
t a m bién Federi co Ibáñez So l er, d i rector de
Ca s t a l i a , y Ra f ael Bel tr á n , profe s or de la
Un ivers i d ad de Va l en c i a , de s t ac a ron el ca-
r á cter va l enciano del C a n ci o n ero,y no sólo
por haber vi s to la luz en Va l encia sino por
la inclusión en él de piezas de poetas va l en-
c i a n o s .
La propia iniciativa ed i torial del C a n ci o n e -
ro gen era l en sus pri m eras ed i c i ones de s t a-

ca por la modern i d ad de su con cepc i ó n , ya
que con templa la asoc i ación de Hern a n do
del Ca s ti llo con los impre s ores Koffman y
Ganot para ll evar a cabo una aven tu ra pu-
ra m en te em pre s a rial en la que ambos com-
p a rtirían los ri e sgos de la edición de mil
ej em p l a res y rep a rtirían los ben eficios de
la venta de los vo l ú m en e s , venta esta qu e
re sultó un aut é n ti co éxito y que con dujo a
va rias reed i c i ones a lo largo del mismo si-
glo XV I .
Se hizo notar igualmen te la pari d ad en tre
el mecen a z go of rec i do por el con de de Ol i-
va ,pro tector de Hern a n do del Ca s ti ll o, y el
p a pel ju gado en esta edición por la Bi bl i o-
teca Va l en c i a n a , sin cuyo dec i d i do apoyo
–señaló Federi co Ibáñez– no hu bi era sido
po s i ble realizar una obra de tal magn i tu d ,
t a n to por su con ten i do, que fue la base de
la form ación litera ria de los cl á s i cos del Si-
glo de Oro español, como por la ri queza de
n o t a s , referen c i a s , gl o s a ri o, e s tu d i o s , etc . ,
que con s ti tuyen la edición críti c a .

L a b e ri n t o s,A n u a rio de estudios sobre los exilios

c u l t u rales españoles, n.º3 (Va l e n c i a , B i b l i o t e c a

Va l e n c i a n a , 2 0 0 5 ) .

D i re c t o r:M a nuel Aznar Soler

P á g i n a s : 272 páginas

Con el título de La palabra
v i a j e r a tuvo lugar por
primera vez un pro y e c t o
p a t rocinado por la
Biblioteca Va l e n c i a n a
dirigido especialmente a
niños y jóvenes

El director de la BV,Vicente Nav a rro de Luján, en el acto de presentación de la soberbia obra en cinco volúmenes ‘ C a n c i o n e ro

ge n e ra l ’ de Hernando del Castillo, en edición de Joaquín González Cuenca y publicada por la BV y la editorial Castalia.

A la derecha, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Joaquín González Cuenca, autor de la edición

crítica.A la izquierda, Rafael beltrán, profesor titular de la Universitat de València.

A la derecha, Federico Ibáñez Soler, director de la Editorial Castalia, que ha producido esta magnífica edición.



El pasado martes 17 de mayo se inau-
guró en la sala capitular del Real Mo-
n a s terio de San Mi g u el de los Reye s ,

s ede de la Bi bl i o teca Va l en c i a n a , la ex po s i-
ción “El ingenioso hidalgo”.Prom ovida por
la Bi bl i o teca Va l enciana y la Gen eralitat Va-
l en c i a n a , con la co l a boración de la Fu n d a-
ción Eberh a rd Sch l o t ter, el Ay u n t a m i en to
de Al tea y el Cen tre d’Arts de esta pobl a-
c i ó n , la ex posición con m em ora una de las
más singulares ed i c i ones ll evadas a cabo ja-
más de la obra cerva n ti n a .
En 1979 vio la luz en Va l encia un nu evo
Q u ijote, f ruto de la vo lu n t ad casi ob s e s iva
de Camilo José Cela por modernizar el tex-
to y de la genial cre a tivi d ad plástica del ar-
tista alemán Eberh a rd Sch l o t ter, c re ador de
las ilu s trac i ones que orlan esta ed i c i ó n .
E s te arti s t a , de qu i en Cela afirmó ser “el
ú n i co español que podía ilu s trar su Q u ijo -
te”, trabajó du ra n te cuatro años en los gra-
b ados y se vio obl i gado a instalar una pe-
queña imprenta en su propia casa de Al te a ,
don de re s i de de s de 1956, p a ra poder ll eva r
adel a n te el proyecto con el pre su p u e s to de
que dispon í a .
A lo largo de los cuatro vo l ú m enes de qu e
se com pone la ree s c ri tu ra del Nobel espa-
ñ o l ,E berh ad Sch l o t ter ex ti en de las 160 ilu s-
trac i ones que ahora se ex h i ben en la Bi bl i o-
teca Va l en c i a n a , acom p a ñ adas de fra gm en-
tos del tex to y de una muy intere s a n te
mu e s tra didáctica en la que el vi s i t a n te de
la ex posición puede con ocer parte del la-
borioso proceso cre a tivo ll evado a cabo por
el alem á n .
Así de s c u brimos que el singular re su l t ado
de su trabajo se debe a la uti l i z ación de una
técnica mixta en la que pri m ero se re a l i z ó
una estampación al aguafuerte , m ed i a n te
la técnica del gra b ado con punzón sobre
p l a n cha met á l i c a , y una segunda estampa-
ción al aguatinta en la que se cubrió una se-
gunda plancha con barniz antes de su m er-
gi rla en ácido. En los ex po s i tore s , p u e s , s e
ex h i ben algunos de estos diferen tes “e s t a-
do s” de las estampac i on e s , es dec i r, las di-
feren tes planchas de cobre uti l i z adas para

la impresión final del gra b ado que re su l t a ,
de esta form a , de la com bi n ación de las mis-
m a s .
E s te dom i n i o,f ruto de largos años de ex pe-
ri encia y cre a tivi d ad , así como de la tem-
prana voc ación del autor, que ya a los siete
años qu edó fascinado por la precisión de la
a rte s a n í a ,ha converti do a este hispano-ale-
m á n , n ac i do en Hi l de s h eim en 1921 y afin-
c ado en nu e s tra comu n i d ad , en uno de los
m ej ores gra b adores de la actu a l i d ad .
Con apenas 13 años publicó su pri m er di-
bujo en un diario alemán y con po s teri ori-
d ad aprendió del mae s tro Wi l h eim Ma i g-
ga ter los fundamen tos del gra b ado con
a g u ja de acero y diamante , y la técnica del
gra b ado al aguati n t a .
En la línea del ex pre s i onismo alemán qu e
recoge el legado de Lucas Cra n ach , pero al
mismo ti em po recon oc i do heredero de la
i m borra ble tradición iniciada por Du rero,
ha imparti do su magi s terio como  profe s or
en la Escuela de Artes Plásticas de Ha m bu r-
go y como cated r á ti co de la Un ivers i d ad  Jo-
hannes Gut tem berg de Ma i n z .De s de 1972,

año en que fue nom brado miem bro de la
Real Ac ademia de Bellas Artes de San Fer-
n a n do, su fec u n d i d ad art í s tica ha perm a-
n ec i do unida a nu e s tra geografía y a las ma-
n eras y genio de España.

«La procesión del Corpus 

en Va l e n c i a , 1 3 5 5 - 2 0 0 5 »

Por Jaime J. Chiner Gimeno
En el cl a u s tro de la Fac u l t ad de Teo l ogía de
Va l en c i a , u bi c ada en la calle Tri n i t a ri o s ,
tuvo lu gar de s de el 16 de mayo hasta el 17
de junio una ex posición sobre la proce s i ó n
del Corpus en esta ciu d ad . El ori gen de esta
mu e s tra , or ga n i z ada por la Bi bl i o teca Va l en-
ciana —en co l a boración con el Ay u n t a m i en-
to de Va l en c i a , el Ar zobi s p ado, la Di p ut ac i ó n
de Va l encia y la As s oc i ació d’Amics del Cor-
p u s — , es la cel ebración del 650º anivers a ri o
de la pri m era procesión gen eral del Corp u s
en Va l en c i a . La ex posición ti ene carácter iti-
n era n te y de s a rro ll a , a lo largo de mu chos pa-
n eles aspectos históri co s , formales y simbó-
l i cos de la procesión va l enciana tales como la
c ava l gada del co nvi t, les danse s, les roq u e s, el s
m i s teri s, etc . Ha sido vi s i t ada por más de un
m i llar de pers on a s .
La cel ebración del Corpus Ch ri s ti fue con s i-
derada la fiesta mayor de la ciu d ad de Va l en-
cia de s de el último tercio del siglo XIV hasta
finales del siglo XIX. En ella se  agluti n a b a n
va l ores rel i giosos y cívi cos y, en función de
ell o s , se integra ron en su procesión toda una
s erie de el em en tos te a trales y para te a tra l e s
qu e ,en parte ,han ll egado hasta nu e s tros días.
En el año 1264 el papa Urbano IV insti tuy ó
s o l em n em en te la fiesta del Corpus por me-
dio de la bula Tra n s i tu rus hoc mu n d o,ex ten-
d i é n dola a toda la cri s ti a n d ad . En Va l encia se
cel ebra al menos de s de 1326, si bi en no hu bo
procesión teof ó rica gen eral hasta 1355 cuan-
do, a instancias del obi s po Hu go de Fen o ll et ,
la ciu d ad ordenó la re a l i z ación de una solem-
ne procesión a la que debían acudir «tots los
cl ergues e rel i giosos e en c a ra to tes les gents de
la dita ciut a t » .
El auge econ ó m i co, po l í ti co y urb a n í s ti co al-

c a n z ado por la ciu d ad a finales del siglo XIV
explica que la cel ebración del Corpus alcan-
ce en el siguien te siglo un ex tra ord i n a rio es-
p l en dor. El municipio no escatimó rec u rs o s
p a ra do t a rla de la máxima gra n d i o s i d ad , a l
en ten der la procesión como ex presión públ i-
ca en la que se unían sen ti m i en tos rel i gi o s o s
y cívi co - p a tri ó ti co s .
La estru ctu ra de la procesión se ha manten i-
do esen c i a l m en te inaltera ble de s de final del
s i glo XIV hasta 1835. Du ra n te este peri odo,
la fama y ren om bre de nu e s tras rocas y fies-
tas se ex ten d i eron rápidamen te tanto den tro
como fuera de nu e s tras fron tera s . A pre s en-
c i a rlas ac u d i eron reye s , pr í n c i pes y papas,
como Blanca de Nava rra (en 1401), el rey
Ma rtín el Humano y la reina Juana de Si c i l i a
( 1 4 0 2 ) , el Papa Luna (1415), el rey Juan II de
Aragón (1466), los Reyes Ca t ó l i cos (1481),
Fel i pe III (1612),Fern a n do VII (1827), la rei-
na Is a bel II con su hijo el futu ro Al fonso XII
( 1 8 5 8 ) , Al fonso XIII (1888), etc .
En la pri m era mitad del siglo XX , el decl ive
de las cel ebrac i ones del Corpus irá para l el o
al ascenso y con s o l i d ación de las Fa llas com o
nu eva fiesta mayor de la capital. Po s teri or-
m en te , el po s i c i on a m i en to de la II Rep ú bl i c a
española re s pecto a las manife s t ac i ones rel i-
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La BV acoge muestras sobre «El ingenioso

h i d a l go » y «La procesión del Corpus de Va l e n c i a »

E N M A R CA DA DENTRO DE LOS AC TOS DE CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DEL QU I J OT E, LA MUESTRA RECUPERA LAS ILUSTRACIONES Y

T E X TOS DE UNA SINGULAR EDICIÓN DE NUESTRA NOVELA MÁS IMPORTANTE DE TODOS LOS T I E M P O S . POR OTRA PA RT E , LA FAC U LTAD DE

TEOLOGÍA DE VALENCIA ALBERGA HASTA MEDIADOS DE JUNIO UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL CORPUS, UNA DE LAS MUESTRAS MÁS A N T I G UAS DE LA

D E VOCIÓN Y CULTURA POPULAR VA L E N C I A N A S .

Exposición sobre ”El ingenioso hidalgo”.

Roca Diablera en la  Virgen (Principios del s. XX).



gi o s a s , la Gu erra Civi l , el de s i n terés —salvo
en su verti en te rel i giosa— mostrado hacia el
Corpus por los nu evos gobi ernos mu n i c i p a-
les nac i dos del con f l i cto bélico y, por últi m o,
la evo lución soc i o - econ ó m i co - c u l tu ral de los
va l encianos causaron que la procesión dege-
n era ra en casi una cari c a tu ra de lo que había
s i do du ra n te las décadas de los sesenta y se-
tenta del siglo xx.
Con la ll egada de la dem oc rac i a , el clima de
reivi n d i c ación po l í tica y cultu ral en el que vi-
vían los va l encianos supuso un caldo de cul-
tivo idóneo para la rápida rec u peración de la
fe s tivi d ad del Corpus y de su perd i do –y año-
rado– esplen dor cívi co. El rel a n z a m i en to de
las cel ebrac i ones será fruto del den om i n ado
Grup de Mecha (1977), predece s or de la As-
s oc i ació d’Amics del Corpus de la Ciutat de
Va l è n c i a , máxima manten edora e impulsora
de las actuales cel ebrac i on e s .

Sei s c i en tos cincuenta años 
del Corpus va l en c i a n o
Los fon dos ced i dos por la Bi bl i o teca Va l en-
ciana orlan los 34 paneles distri bu i dos en el
cl a u s tro su peri or, a lo largo de los cuales se
de sgranan la historia de la cel ebración del
Corpus Ch ri s ti (insti tuida en 1246 por Urb a-
no IV) , la activi d ad de la As s oc i ació d’Am i c s
del Corp u s , el simbolismo e historia de los
pers onajes que desfilan en la proce s i ó n , a s í
como de las roc a s , las danzas y el orden y de-
s a rro llo establ ec i do de la proce s i ó n .
La abu n d a n te doc u m en t ación fo togr á f i c a
que acompaña a la mu e s tra ilu s tra gr á f i c a-
m en te  los con ten i dos de los paneles con ma-

terial tanto con tem por á n eo como de pri n c i-
pios del siglo pasado, por lo que re sulta su-
m a m en te intere s a n te no sólo a los ojos de los
profanos sino también a los de los con ocedo-
res de esta singular fe s tivi d ad .
Gracias al trabajo de s a rro ll ado por Ja u m e
Ch i n er, bi bl i o tec a rio de la Bi bl i o teca Va l en-
c i a n a , el vi s i t a n te puede con ocer la histori a
de las famosas rocas del Corp u s , c a rros con
una fuerte carga simbólica en lo alto de los
cuales se repre s entan pers on a j e s , e s cenas o
m o tivos propios de la fiesta y qu e , al parecer,
rec i bi eron dicho nom bre por la apari en c i a
p é trea de la decoración de las pri m eras esce-
n a s . La pre s encia de estas carrozas triu n f a l e s
está ya doc u m en t ada en 1417, a u n que de las
que desfilan actu a l m en te la más antigua es la
con ocida como La diabl era o La roca de Plu-
t ó n , de 1512, que repre s enta al dem onio so-
bre un pedestal en el que figuran los siete pe-
c ados capitales. La más modern a , El Sa n to
C á l i z , data de 1997, fue con s truida por la As-
s oc i ació d’Amics del Corpus y otras insti tu-
c i on e s , e impulsada por la Gen eralitat Va l en-
c i a n a . Ig u a l m en te re sulta gra ti f i c a n te para el
e s pect ador con ocer la importancia de las di-
feren tes danzas que acompañan al Sa n t í s i m o,
la simbo l ogía de la vi rtuosa Moma ased i ad a
por los siete pec ados capitales, los gi ga n tes y
c a be z u do s , els cava ll et s, la magra n a,etc .
Por otra parte , con motivo también de este
650º anivers a rio de la pri m era procesión del
Corpus en Va l en c i a ,ha ten i do lu gar en la sede
del Ar zobi s p ado un ciclo de con ferencias en
torno a la historia del Corpus y su rel eva n c i a
en la soc i ed ad va l en c i a n a .Es de de s t acar la re-
c u peración en los últimos años de tan en d é-
mica cel ebración qu e , i n s t a u rada por el obi s-
po Hu go de Fen o ll et , con oció su mom en to
de esplen dor a finales del siglo XIV cuando
Va l encia era la ciu d ad más influyen te del Me-
d i terr á n eo.A lo largo de los sigl o s , a pesar de
las tra n s form ac i ones su f ri d a s , la de s a m orti-
z ación de Mendizábal y la aparición de las Fa-
llas como fiesta repre s en t a tiva de la ciu d ad ,
ha manten i do su carácter aut ó ctono y sim-
b ó l i co,reunión a un ti em po de nu e s tra soc i e-
d ad civil y nu e s tra tradición rel i gi o s a .

Animación a la lectura

CHARLAS-COLOQUIO DE ESCRITORES CON

ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BAC H I L L E R ATO :

4 de mayo : Isabel-Clara Simó

11 de mayo : Àngels More n o

18 de mayo: Joan Francesc Mira.

E x p o s i c i o n e s

12 de mayo : “Qué es un rey para ti”.

16 de mayo al 17 de junio: “La procesión del

Corpus en Va l e n c i a . 1 3 5 5 - 2 0 0 5 ” . En el claustro de la

Facultad de Teología San Vicente Fe rrer de Va l e n c i a

(c/ Tr i n i t a r i o s , 3 ) .

17 de mayo al 31 de julio: “El ingenioso hidalgo ” .

Colección de aguafuertes realizados por Eberhard

Schlotter a partir de la reelaboración que Camilo

José Cela hizo del Q u i j o t e y cuya edición se publicó

en cuatro volúmenes en la editorial Rembrandt.

Jornadas y cursos

16 de mayo :

Patrimonio Bibliográfico Documental.

18 al 21 de mayo : Jornades sobre Biblioteques

N a c i o n a l s : “Les biblioteques nacionals del segle

X X I ” .

23 y 24 de junio: curso “ A d m i n i s t r a c i ó n

electrónica y gestión archivística integrada en la E-

Administración” a cargo de la Associació Va l e n c i a n a

de Especialistes en Informació (AV E I ) . I n s c r i p c i o n e s

e n w w w. ave i . o r g

23 a 25 de junio: VI Congreso Nacional de

Historia del Papel en España a cargo de la

Asociación Hispánica de Historiadores del Pap e l

( A H H P ) , que se celebrará en Buñol. Inscripciones en

a s p ap e l @ a s p ap e l . e s

P re s e n t a c i o n e s

25 de mayo (12 h.): p resentación de la

i nvestigación “Sistema d´indicadors de la Llibreria de

la Comunitat Valenciana” de BCF Consultors.

27 de mayo (12.30 h.): e n t rega del “ P remi Lluís

G u a r n e r ” .

31 de mayo (12 h.): p resentación del estudio

“Hàbits de lectura i compra de llibres en la

C o munitat Valenciana (2004)” de Precisa Researc h .

3 de junio (12.30 h.): e n t rega del “ P remi de

Assaig de la Generalitat Va l e n c i a n a ” .

3 de junio (20 h.): lectura dramatizada del

m o n ó l o go L i t e ra l m e n t e de Rosa Jo rdán y Carles

R o s e l l ó , a cargo de la Fundación Carolina Rueda.

16 de junio (8 h.): Fo ro Internacional de Marc a

R e n o m b r a d a .

16 de junio (19.30 h.): reunión de la asociación

cultural Roure de Quart .

30 de junio (19 h.): p resentación de Solstici d´estiu,

8 , a cargo del Àrea de Creació A c ú s t i c a .

Los fondos cedidos por la
Biblioteca Valenciana orlan
los 34 paneles distribuidos
en el claustro superior, a lo
l a rgo de los cuales se des-
grana la historia de la cele-
b r a c i ó n

“La interculturalidad implica culturas y choques

c u l t u r a l e s , discriminación e integración,p re j u i c i o s

y tolerancia,racismos y humanismos.Todo ello

podría resumirse definiendo la educación inter-

cultural como aquel conjunto de creencias y valo-

res caracterizado por un proceso de compro-

m i s o, re s p e t o, valoración y ap recio de otras

c u l t u r a s , d e n t ro de sociedades diversas y en un

mundo cada vez más interd e p e n d i e n t e.

La diversidad nos enriquece, y el niño tiene que

c recer superando pre j u i c i o s , con un conoci-

miento crítico y respetuoso de otras culturas.

Los niños y las niñas no eligen a sus amigos por

razones de extracción étnica y cultural; no in-

fluyamos para que lo hagan. Démosles libros di-

ve r s o s , l i b ros libre s , l i b ros desde la conv i ve n c i a

y para la conv i ve n c i a .

La interculturalidad es algo más que una moda

y, aunque pueda resultar utópica, puede ser un

o b j e t i vo para nuestra sociedad. Utopías que

también existen en los libros infantiles, c o m o

en la heroína de la comprensión que es Momo,

de Michael Ende, que se enfrenta con paciencia

y buen humor a los problemas que se le van

p re s e n t a n d o, sean tan humanos, como escuchar

y dar consejos a sus amigo s , o sean sobre h u m a-

n o s , como su disputa con los hombres grises,

personaje colectivo antagonista negativo. L a

amistad triunfa en un mundo donde vo l verán a

b rotar las flores del tiempo y de la vida.

La importancia de los relatos y cuentos para la

educación infantil es muy amplia; que los oigan

o los lean.Ya lo comentaba un anciano jefe bet-

si a un hombre blanco en una noche africana:

“Un hombre sensato no puede hablar de cosas

serias con otro hombre sensato, sino que debe

dirigirse a los niños”. Un deseo final: h o m b re s

s e n s a t o s , contad a los niños las más bellas his-

t o r i a s ” .

Javier Flor Rebanal 

La actividad

Durante la feria la Biblioteca Valenciana ha co-

laborado en el festival de cuentacuentos para

el fomento de la lectura. Sus objetivos eran:

- Desarrollar la imaginación y despertar el gus-

to por la lectura a partir del uso de las metáfo-

r a s , del punto de vista narr a t i vo, de los afo r i s-

m o s , del humor, de las re fe rencias al cine, e t c. ;

-  Buscar nu evos estilos comu n i c a t i vos por par-

te de los educadore s , inspirados en los  cuenta-

c u e n t o s . ;

- Presentar diversas formas de ver y contar el

mu n d o.

FESTIVAL DE CUENTACUENTOS

“El imaginario colectivo: la palabra viajera”

Rocas en la plaza de la Virgen (Principios del s. XX).

Biblioteca Valenciana
( M ON E S T I R  DE  S A N T  M I Q UE L  D E L S  R E I S )

AV. D E  L A  CON S T I T UCI Ó , 2 8 4  

4 6 0 1 9  VA L È N C I A .

Dilluns a divendres, de 9 a 20,30 h. Dissabte de 9 a 13,30 h.

Altres servicis:

Cafeteria i Restaurant / Llibreria

tel.: 96 387 40 00 / fax.: 96 387 40 37. c./e.: <bvdifusion@gva.es`

<http://bv.gva.es> Autobusos: 16, 36 i 11

AGENDA
ACTIVIDADES

B i bl i oteca Va l en ci a n a
JULIOL 2005 / NÚMERO 9
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J U N I O - A G O S T O  2 0 0 5
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BIBLIOTECA DEL CONGRESO
ENTREVISTA

¿ Podría explicar los or í genes de la Bi bl i o te-
ca del Con greso de Wa s h i n g ton? 
La Bi bl i o teca del Con greso fue fundada en
1 8 0 0 .Al principio co l ecc i onaba sólo materi a-
les de ti po legi s l a tivo, pero la verd adera fun-
d ación tuvo lu gar en 1815, porque du ra n te la
g u erra de 1809 con tra In gl a terra los ingl e s e s
qu em a ron el Ca p i to l i o, y con él la bi bl i o tec a .
El ex pre s i den te Th omas Jef fers on vendió su
propia bi bl i o teca al Con greso y este es el he-
cho fundamental en la cre ación de la bi bl i o-
tec a , sus ra í ce s . La co l ección pers onal de Jef-
fers on constaba de alrededor de seis mil qu i-
n i en tos ej em p l a re s . E ra un gran intel ectu a l
y sus intereses com prendían histori a , po l í-
ti c a , l eye s , a rqu i tectu ra , ja rd i n er í a … , todo
ti po de disciplinas.

D ijo usted du ra n te las jornadas que la Bi bl i o-
teca del Con greso significa para el mu n do
m oderno lo que significó la bibl i o teca de Al e-
jandría para el mu n do cl á s i co.
Hi ce la com p a ración porque la Bi bl i o teca del
Con greso se fundó parti en do de la ideo l og í a
y los principios de Th omas Jef fers on . Él cre í a
en la univers a l i d ad de los con oc i m i en tos y
pensaba que la mej or manera de que el país
p u d i era progresar y sobrevivi r, así como con-
s ervar el sistema dem oc r á ti co, era que tuvi e s e
una ciu d adanía bi en form ad a . Pa ra poder le-
gislar el Con gre s o, como máximo repre s en-
t a n te del puebl o,n ecesitaba acceso a cualqu i er
ti po de inform ac i ó n .Por tanto,no habría nin-
gún tema que un con gresista no ll egase a ne-
cesitar alguna ve z . Esa po l í tica de ad qu i s i c i o-
nes es la que tod avía predomina en la bi bl i o-
tec a . Su mission statem en t, la misión de la bi-
bl i o tec a , es la de con s ervar para los norte a m e-
ri c a n o s ,pero también para la toda la hu m a n i-
d ad , todo lo que ten ga que ver con la univer-
s a l i d ad de la civi l i z ac i ó n , de la cultu ra hu m a-
n a . Esa es la razón por la que ten emos mate-
riales de todo ti po, de todos los países. La Bi-

bl i o teca debe con s ervar para gen erac i ones fu-
tu ras ese patri m onio cultu ral de la hu m a n i-
d ad . Adem á s , la Bi bl i o teca del Con greso de
Wa s h i n g ton es la bi bl i o teca más gra n de del
mu n do. Sobrepasa los cien to vei n te mill on e s
de piezas distri bu i dos en más de mil kilóme-
tros de estanter í a s ,en 455 idiomas y dialecto s ,
con diferen tes alfabeto s .

En las jornadas los rep re s en t a n tes de disti n-
tas bibl i o tecas autonómicas deb a ti eron acer-
ca de sus cen tros y los probl emas con que se
en c u en tra n . ¿ Cuáles son las diferencias fun-
d a m entales que ha aprec i a do en tre las bibl i o-
tecas nacionales españolas y la Bi bl i o teca del
Con gre s o ?
El con cepto de bi bl i o teca en Estados Un i do s
es muy diferen te al de España. Está muy uni-
do al de s a rro llo de la dem oc rac i a , a la idea de
una ciu d adanía que esté bi en form ad a .Por ell o
s i em pre se prestó mu cha atención a la edu c a-

ción pública y al de s a rro llo de las bi bl i o tec a s .
Cu a n do ll egué a EE.UU.en 1977, yo tenía una
i m a gen muy diferen te de las bi bl i o tecas por-
que me daba la sen s ación de que en España las
bi bl i o tecas eran más bi en una insti tución para
los intel ectuales y poco más. Ah ora me doy
c u enta de que esto ha cambi ado, las bi bl i o te-
cas son más acce s i bl e s .
Una de las caracter í s ticas más notables de la
dem oc racia norte a m ericana es el acceso del
c iu d adano a la inform ac i ó n .En ese sen ti do las
bi bl i o tecas públicas siem pre ju ga ron un papel

muy import a n te y esto con tri buyó a que se de-
s a rro ll a ra también un movi m i en to de mece-
n a z go import a n te en los Estados Un i do s . L a s
clases poderosas veían a la bi bl i o teca públ i c a
como un instru m en to para que el ciu d ad a n o
e s tuviese inform ado y fuera evo lu c i on a n do.
De este modo, se podía con s ervar el sistem a
capitalista econ ó m i co y, al mismo ti em po, l a s
clases pop u l a res veían en la bi bl i o teca una
m a n era de progre s a r. Las dos clases soc i a l e s
tenían en común el interés por el de s a rro ll o
de las bi bl i o tec a s .

Ha blaba del mecen a z go. ¿Qué import a n c i a
ti en en este ti po de don a c i ones en la Bi bl i o-
teca del Con greso? 
Mu chas de las co l ecc i ones más import a n tes de
la Bi bl i o teca del Con greso su r gen gracias a las
don ac i ones económicas para com prar mate-
rial y don ac i ones de co l ecc i ones bi bl i ogr á f i c a s
privad a s . La propia División Hispánica fue

f u n d ada gracias a una don ación econ ó m i c a .
Arch er Hu n ti n g ton –el impulsor de esta divi-
sión– nos dejó un legado valioso que la Divi-
sión Hispánica sigue uti l i z a n do para la ad qu i-
sición de nu evos materi a l e s . A lo largo de la
h i s toria de la insti tución en con tramos mece-
n a s , i n du s triales y em pre s a rios que donan mi-
ll ones y mill ones de dólares a la bi bl i o tec a ; su
l a bor es muy import a n te . Una de las últi m a s
don ac i ones ha sido de John Ki s l a k , prec i s a-
m en te para la División Hi s p á n i c a ,un con ju n-
to de materiales preco l om binos y co l on i a l e s .

¿ Cree que la Bi bl i o teca del Con greso de Wa s-
h i n g ton es su f i c i en tem en te con ocida por el
p u eblo nortea m eri c a n o ?
S í , to t a l m en te . Es parte de lo que se con s i dera
la dem oc racia ameri c a n a : el acceso libre del
c iu d adano a cualqu i er ti po de inform ac i ó n .
La pri n c i p a l misión de la bi bl i o teca es servi r
a las nece s i d ades del Con gre s o, pero tam-
bién con s ervar y servir a las otras bi bl i o te-
cas del país.

¿ Cuál es la relación en tre la Bi bl i o teca del
Con greso y el re s to de bibl i o tecas públ i c a s ?
La Bi bl i o teca debe servir al re s to de cen-
tros del país como modelo en términos de
c a t a l ogación o con s ervac i ó n . El labora to-
rio de con s ervación de la Bi bl i o teca del
Con greso es el más import a n te del país.
Adem á s , co l a boramos mu cho con el sec-
tor privado. Ten emos un total de unos
qu i n ce mil ac u erdos firm ados con diferen-
tes insti tu c i ones del país.

¿Qué lu gar ocupa la División Hispánica en
la institución? 
La División Hispánica es la más antigua de los
Area Studies o Estudios In tern ac i on a l e s . Tra s
ella se creó la División Eu rope a , la As i á ti c a , l a
Af ricana y la de Ori en te Med i o. Se abrió por
pri m era vez al públ i co en 1939.
Calculamos que los fon dos hispánicos de la bi-
bl i o teca ll egan a los diez mill ones de piezas, y
en tre ellos contamos con co l ecc i ones únicas.
In clu s o, en mu chas oc a s i ones actuamos com o
bi bl i o teca nac i onal de determ i n ados países de
Am é rica Lati n a . Mu chos de estos países per-
d i eron sus fon dos por falta de legi s l ación so-
bre patri m on i o, por una situ ación po l í ti c a
convu l s a , por de s a s tres natu ra l e s , etc . En oc a-
s i on e s , los propios intel ectuales dec i d i eron do-
nar sus fon dos a la Bi bl i o teca de Wa s h i n g ton
y no a sus propios países,que no contaban con
las instalac i ones adec u ad a s .

Juan Manuel
PÉREZ
LA BIBLIOT E CA DEL CONGRESO DE WA S H I N G TON ES LA BIBLIOT E CA

N ACIONAL DE ESTADOS UNIDOS DE A M É R I CA . LO QUE COMENZÓ COMO

UN CENTRO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONGRESISTAS EN

WA S H I N G TON SE FUE CONVIRTIENDO EN AQUELLO QUE ES HOY: UNA DE

LAS MÁS IMPORTANTES INSTITUCIONES CULTURALES INTERNAC I O N A L E S , L A

B I B L I OT E CA MÁS GRANDE DEL MUNDO.

“ Mu chas de las co l ecc i ones más
i m port a n tes de la Bi bl i o teca del
Con greso su rgen gracias a don ac i on e s”
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