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1. PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto.

La presente investigación pretende abarcar los distintos

acontecimientosqueconformanla evoluciónde la clasificaciónbibliotecariaen España.

O sea,trata de reflejar los modelosteóricosclasificatorios y su praxis bibliotecaria

durantelos siglosXIX y 70< en nuestroterritorio, aunqueen algunoscasosesnecesario

remonrarseaperíodosanterioresal siglo XIX paraexplicarlos hechos.

Así en un primer momentose tráta de recopilar la tradición

relativa a la clasificación del sabery del conocimiento, lo que reportará, en un

momentoposterior, su incidenciaen la clasificación documental,incidenciaque se

manifiestatanto en el ámbito teóricocomoen el práctico.

Porotraparteno sólo vamosa reseñarla incidenciadel corpus

teóricoode la tradiciónfdosdficay científicaen la clasificacióndocumental,sinoque

ademásson importantesotros factoreshistóricosaledañosqueincideny determinanlas

• distintas clasificaciones. En este sentido, analizaremoslos sistemas clasificatorios

implantadosen lasdistintasbibliotecasy suscaracterísticas,fmes, métodos,etc.
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En el análisis de estos sistemas clasificatorios y de las

circunstanciasquelos enmarcan,trataremosdeserexhaustivosy minuciosos,esdecir,

de abordary conocertodo lo relativoa los citadossistemasy, además,detallaremosy

analizaremoslasdistintas causasque han propiciadosu aceptación,implantación,uso

y derugación.

Delimitandoel objetode la investigación,cabereseñar,además

algunasconsideracionesacercade la relaciónentrecienciay técnicaya quetrataremos

ambos aspectos en la investigación. Vemos que, ambos conceptos estaban

interrelacionados,y en la antigúedadesta ligazón era muy estrecha,o sea, la

episteme”ocor,ociznientocientíficoy especulativoseencontrabajuntoconla “technC

oteoríapráctica.Perola concepciónantiguade ‘recline” quedómodificadaen la Grecia

clásica con el surgimiento de numerosos especialistasque aprovecharon los

conocimientoscientíficosparadiversasaplicacionesprácticas.De estaforma el antiguo

conceptode teoríaprácticapasóal modernoconceptode técnica. Y en la actualidad

hacealusión a la utilidad prácticay no al fundamentoteórico.

Asínuestrocampodeesttsdiosonlasclasificacionesdocumentales

desdeel punto de vista tanto teóricocomopráctico, yaque aunqueéstasnacieronpor

necesidadesprácticasseasientansobrepostuladosteóricos.Recogeremos,pues,ambos

aspectosen la presenteinvestigacióna travésde un recorridohistórico.

Por otn parte, cabe destacar la importancia del tema a

desarrollar. Esta radica en que la historiografía española de las concepciones

clasificaloriasesun dominio en el queha faltadounalabor recopiladoray crítica. Por

enovamosa pretenderarticular globalmentela plantade la historia de las teorías
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clasificatoriasy su aplicaciónpráctica Con ello queremoscontribuir al desarToUo y

consolidaciónde unadé lasdisciplinasquecomponeñlasCiejiciasdelaDocurnentación
- -r. - -

cornoesla TeoríaeHist&ia dela ClasificaciónD&umental,dis¿ipliuiaqúeforma parte
it .•• —del tronco sá~ amplio del Análisis Docum~ntaI.

..•--• -- ‘‘ “‘‘~ necesidadde articular una
- • Por todo lo expuesto,vemos •...

reconstrucciónhistórica de las doctrinasy técnicasdocumentales,ydefonuamas

clÉificatojias.Estaau’senciade sisUiiiatincióñ<le
particular,delas
la tradiciónespañolaha sido el ~¿rdaderomotorqu¿ha inducidoaabordarla j,resente

•1’.> - -‘ -

investigacic5n.

ti - -

Sejih~ í~ 9a indicídé, el primerprobl~ma‘a resolverseráconocer

la relaciónentrelos distintos saber-es,es d¿cir, la e~§oluciénda la ¿lasificaciónde las

ciencias,y, tratardesdeun punto de vista t~óricoy sisteri~áticolñiterrela¿iónde los

distintosámbitosdel conocimiento.Y en un momentoposteriorsetrataráde exponer

la incidencia de este corpus teórico en la práctica documental.Ambos órdenesde

clasificacióndetern’iinan la estn,ctnradefarchivoola m~n,oiia de la humanidadque

éstA contenidaen los libro<y documentos.Ad¿más,ver~mos,atravésde unrecortido
- •---~t •-•.tL de las cienciasreportansu estructura,

histórico, quelasclasificacionesenciélo~¿dicas

y conformación del saber- y do’ la • t~a1idad’a las clasificaciones puramente

biblioreco-bibliográficas. Esto es, las clasificacionesdel conocimiento desde la

antig0edadcIás¡ca hastala épocamodernahan postulado los fundamentospara la

organizacióny estiucturaciéndel satieraimaceri~iio.Y en éstálínea veremosqueesen

el siglo XIX cuandos¿produce‘éí inicio dc las formulaciones- modernasde la

clasificación,diuigidas¿sta;tanto hacia%Wámbitdteózicocomo~ñcticb.Ejiévaaser

el marcotemporaly punto departidade la presenté’inVestigación.~ - - -
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Hemosindicadosumariamenteel objeto quese persigue,o sea,

efectuarunaprimenaproximacióna los conceptosdeclasificacióndel conocimiento,

clasificaciónde lascienciasy clasificacióndocumental.A partirde esteprimerobjetivo

setratadde determinarlos aspectosmás importantesquefundamentan,hacenviable

e implantan una clasificación bibliotecaria. Finalmenteel otjetivo más sólido y

exhaustivolo constituyeel análisis de los sistemasclasificatorios y los aspectos

aledañosa los mismos en las distintas bibliotecasespañolas.Se trata de abarcarlas

bibliotecasespañolasmás rq,resentativas,y asíofrecer un trabajo sistemáticoque

permitael conocimientode sus sistemasclasificatoriosen el marcoen el queéstosse

handesanrflado.

A partirdeestasconsideracionesquedaarticuladoel propósitodel

trabajode interrelacionarlasdistintasformulacionesteóricasacercade la clasificación

de las ciencias y los aspectos en que inciden en las clasificaciones

biblioteco-bibliográficas.

Aclaradoestepunto, la labor central de trabajoes reconocery

estructurarlos procesosque han configuradola implantaciónde las clasificaciones

biblioteco-bibliogzticasen las bibliotecasespañolas.Es decir, setratade reconstruir

la influencia, evolución e implantaciónde los diversossistemasclasificatorios de

acuerdono sólo conunasucesióntemporal,sino queestareconstrucciónabarcaráuna

estructuraciónsegúnlos distintostiposdebibliotecas,ya queesconvenienteel análisis

de los períodoshistóricospero, además,es necesarioel estudiode otros factoresque

también determinan la realidad bibliotecaria y la clasificación documental. En

consecuencia,a travésdel análisis de la creación,organizacióny funcionesde las
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distintasbibliotecasseprocedeuíaunaexplicaciónparcialde lossistemasclasificato,ios

relacionandoIó~ diversosfactoresque incidenen cadatipo de biblioteca.

1.1.1. Estructuray organizaciónde la investigación. -

El presentetrabajose estructuraen basea dos grandesnúcleos

temáticos,queestánestrechamenterelacionadosy marcandistintospuntosde vista. El

primernúcleotrata de serunaaproximaciónal problemateóricode la clasificacióndel

sabery delconocimientocientíficoatravésde un recorridodesdela antigOedadclásica

hastacasi la actualidad.Una vez sentadaslasbasesacercade la clasificaciónde las

ciencias, se hace referenciaa las modernasteorías y técnicas de la clasificación

biblioteco-bibliográfica¿comomanifestacionesde la clasificaciónde las ciencias, y
— - -• — ,YF • 1 - -

-como sistemas de clasificación documental, que han tenido su génesis en el siglo XIX,

y; debido a su necesidad práctica, han tenido gran desarrollo e implantación.

Esta primera parte se complemenra con otros dos capítulos: el

primero hace referencia al sistema de clasificación que ha tenido mayor envergadura

e implantación en el ámbito ecuménico, o sea, la CDU y las causas y circunstancias

-~ -- - . - - -,

que han posibilitado el gnn alcance de esta clasificación. Por ello se hace necesario

exponer la actividad que ha dedicado el Instituto Internacional de Bibliognf~ (en la

actualidad laFID) pan lograr el alcance internacional de la CDU.
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En estoscapítulosiniciales quedanplanteadoslos problemasy

cuestionesde apoyo ya conocidaspara situarel contexto, es decir, es una nueva

exposicióny crítica de aspectosaledañosal núcleode la investigación.

En la segundaparteseproponenuestraaporacióno in~-estigación;

se trata de las parte nuclearde nuestro trabajo que se inicia con la exposición

exhaustivade la incidenciaqueha tenidoen Españala labor del Instituto Internacional

de Bibliografía.Además,estaincidencianose localizade forma generalizadasinoque,

porel contrario, semanifiestaa travésde distintosbibliotecariosaisladosquetrataron

de difundir y- extenderla CDU en el territorio español,por lo que se aborda el

problemaestudiandolos individuos quepropiciaron la difusiónde la CDU.

Así esta segundaparte de la investigación, en cuanto-a la

estructuraciónde la misma segúnsu contenido,versasobreel análisis y explicitación

de los sistemasclasificatoriosquehantenido vigencia en lasbibliotecasespañolas.

De esta manera se expone, en un primer momento, las

clasificacionesque han regido en la Biblioteca de el monasteriode El Escorial como

hito significativo de la tradición española,ya que en ella Arias Montano inicia, con

antelacióna su tiempo, una clasificaciónbibliográficamoderna.

Un capítulo posterior se centra en la Biblioteca Nacional de

Madrid,dondeseanalizanlos sistemasque sehan implantadoen ellay lascausasque

hangeneradoestaimplantación.Los últimos capítulostratande los distintos sistemas
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• - ifnplanúdos en todas- las restantesbibliotecáíde titulajidad- estatalcomo son las
¿4Us-’•tttM ~rb
Bibliotecas Públicas Provinciales: Ial - distintas Bibliotecas Ú,iveiisirÉias, las

denominadas-BibliotécasPopúlaksy la ReddeflibliotecasPopularesCatalanascon II

-Bibliotecade Cataluñaa la cabeza.La implantacióndediversosmodelosclasificatotios

encadatipo de bibliotecaha sidomotivadapordistintascausasquedetallaremosen esta

• última ‘ ¿ela histórica.

• 4at’e”aÁra es explicítación
• — t -

- El frabajofinaliza con un apanadodédimdoa las cánclusiones
-, -----e--- • • • -

obtenidasa través<le l¿s’ilistintoscapítizl&s de la investigación?- -

Así mismo, se incluye en el trabajoun anexorelativo a la base

jurídicoadministrativade lasbibliotecasespañolas,conlasnormasmasrelevantesque

haceny~ferenciaa lasbibliotecasestatales. -

-4

1.2. Método

Lametodologíaempleadapanprocederaestainvestigaciónparte,
• — — — . • •~ —. •‘.—o

1~ -.

enprimerlugar, de la necesidadconscientey predeterminadade obtenerconécimiento

científico, en tanto que es propio de ésteel ser objetivo y colectivo. Hablamosde

conocimientoobjetivo frentea la subjetividaddel denominadoconocimiento vnlgar”.

~O sea, trata de aunar el esfuerzode ajuste y adecuacióna las condicionesde

-conocimientosobjetivosplanteadosdesdedistintos ámbitoscientíficos (bablaniosde
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distintos ámbitos científicosya que la-metodologíade lasciencias socialesy de las

modernascienciasabarcanaspectosmetodológicospropios de diversasdisciplinas).

Por otra -parte, en lo que hace referencia al conocimiento

científico, en tanto que colectivo, es pertinentesubrayarla capacidadde traspasarla

individualidad,esto es, la lógica del pensamientohumanoo el procesoracional del

conocimientopermitela intercomunicaciónde loscontenidoscientíficos,de estaforma

ha demantenersela fidelidadal caráctercolectivode la ciencia

En el preámbuloy generalidadesmetodológicaspreviasde esta

investigaciónhayque añadir, igualmente,que en estetrabajose persigueadecuarsea

otros principios inherentesal conocimientocientífico como es el procedimiento

metódico y sistemático,y, tambiénel intento de un conocimientototal, es decir. se

trata de buscarlos principios generalesde las clasificacionesdocumentalesy de su

aplicaciónpráctica, y de conjugarunaexplicaciónde los citadosprincipios. Además,

se sabequeel métodocientíficocomoprocesoracionalparaalcanzarun conocimiento

válido se consideraesencialen cadadisciplina o fra científica, deforma tal, que se

ha llegado a identificar el conocimientocon el método pan alcanzarlo.El método

empleadoen el sentido lógico conlieva averiguaciónde la verdad y en el sentido

epistemológicohacealusióna unprocesoracionaly crítico. -

Porconsecuencia,siguiendoestospostuladospartimosdel modo

de procederlógico y se da comienzopor el apoyoprovisionalde una hipótesis de

trabajo,en estecasosetratade unaproposiciónconvencionalquesesometea la prueba

de congruenciay suponeun adelantodejustificaciónqueha de confirniarseaposteriori
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a’lo ‘larg’o ik la nve~igáción O sea, pártimos de que las clasificacionesdel

-- conocímiehroé#t~iii<Ér¿la bálede una cálierenciaempalmadasobrelo empírico, es

decir, tarande establecerun orden únicoquepenfitapoderdistribuir el mundoy la

realidaddel conocimiento.Estacategorizacióny clasificacióndel conocimientosebasa

e~i¿rit¿A~S~ arbitiaiids e incónsisiéntesque son trans,ortadosa los sistemas de

- claiificaaión doÉmeñtal:Por tanto,trataremosde abordaruna historia de lasteorías

¿lasificatoriasinsertas‘enuúpiiresoevolutivo en tanto queha seguidouna trayectoria

pto’pia:2A partiPdeeSíOi postuladosvereh,ósque la elaboraciónde las clasificaciones

documentalesse encuéiitfáentieunosparámétrosteóricosanálogosy correlativoscon

las condicionessociales,históricas,económicas,ambientecultural, científico, y otros

factores,por tanto.laadopcióny aplicación prácticade cadasistemaclasificatouiova

- a estar cletermináda por ¿stos condicionamientosexteriores y no por una

fundanientaci&,puramehteiEózicay‘especulativaacerrade la clasificacióndocumental.

Trasel~a~préviode añáIiiá el puntode Vista lógico pasamosa la descripcióndel

punt¿devistáebist~úióló~iao,esto¿s, partiendode la hipótesisy tras la recopilación

‘de los datos,seprocodeaesraÉlecerlas relacionesen esteimbitoentrelacienciay la

rdlidñd. Se trata de uá pmce~ode análisis crítico y exposición-dedatos, que:en

muchosde los son conocidosy’¿ste trabajoaportaporvezprimera.

-~ •• .2 -

— - A partirde estasconsideracionescabereferimosala minodologla

del quehacerhistérico. Así, unaVez elegido el bbjetode la investigación,vemosque

los hechosposeenunaordenacióny correlaciónquevienedadaen el mismoobjetode

la investigación.Así. trataremosde realizar un recorridoa través de las distintas

bibliotecáse~p~’olú ~ támbién hacierido mención a aquellos individuos que han

“partidpadocaeste&~á,4MJo delos sistemasde clasificación. -

•j a.—
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De estaformasetrataráde procederaunaexplicaciónhistórica,

(un relatodocumentadosiguiendoel sentidopropio-dequien forinula la explicación),

o sea,no sepretenderádeduciry prever,en sentidoestricto, ya que esto,en sentido

riguroso, se aplica a otras metodologíascientíficas que se auxilian de un sistema

hipotéticodeductivo,sino quese procederáauna explicaciónde los hechos.

A partir deestosplanteamientoscabeseñalar,queseabordarála

posibilidad de aportarunasíntesisacercade los sistemasclasificatoriosen España.Y

se procederá en un primer momento, a la localización y recopilación de

documentación,aspectoquetrataremosen el siguienteepígrafebajo el titulo “Fuentes

de la investigación”.

Recopiladala documentacióny tras haberprocedido a una

selecciónde la misma, se iniciará la estructuracióndel trabajo, organizándolopor

panesy capítulos.Se describiráen unaprimerapartelasclasificacionesde lasciencias

y las clasificacionesdocumentales.Este primer objeto de estudio conducea una

exposicióndel principalsistemadeclasificacióndocumental(la CDX.!) y losparámetros

quelo determinan.Nuestro objetode estudio aunquegoza de una gran amplitud no

suponeun obsáculopantratarde efctuarun análisisexhaustivode lasclasificaciones

enlasbibliotecasespañolas.Así la elaboración<lela segundaparteseabordarátrasuna

intensalabor de recopilaciónde información, estructuraciónde ésta, y la posterior

interpretación de estos hechos que nos posibilitará el establecimientode unas

conclusionesfinales a modo de epitafio y que tratarán de condensarlos frutos

intelectualesde la investigación.
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- En la pr-linera parte abordaremoscuestionesintroductorias y

aledañasta’la investigación,donde, se trataráde los pieliminaresque nos ayudana

•coñi~render-lósconc~nosde-losquepartimos:-lasclasificacionesde las cienciasy las

clasificaciones-documentales.Mientrasquela segundaparre esla más rica y original,

en cuanto al contenido se-tejiere,- ya quees unaexposiciónde la situación de la -

clasificacióndocumentalen España,lo quereportacuestionesoriginalesy no tratadas

-• conanterioridaden ningúntrabajodeinvestigación.Cabereferirseaestasegundaparte

-comolamédulade la investigación,quequedacompletadaconlasconclusionesfinales.

1.3. Critica de las fuentesy de la bibliografía.

La presenteinvestigaciónconileva una tareade localización y

recopilación de’ los “trabajo~ expuestos anteriormente. Esta tarea ~

-principalmentesegúndoscriterios:criteriode exhaustividad,a travésdel cual, setrata”

de cono¿ertodo lo relativoa lá~IjibliótecÉespáñolasen lo querespectíalossistemas

clasiticatorios, y criterio de universalidad,quesuponetratarde recopilartoda la
— •

- documentacié&relativaen cualesquierade los soporteseXistentes

Respectoá la obtencióndefuentestienenaquípocaincidencialas

- - fuentespersonales,e,, i¿ntidoestricto,y priman lasbibliográficas. Unagranbasedel

trubijo son los re~ertóuiosbibliográficos, los catálogosde bibliotecaspara hacer

búsquedasbibliográfical. Peroademás,y de forma especial,tienen - granimpbrtancia

loscatálogosde lasbibliotecasespañolas,de estesigloy del precedente,panpoderver

en ellos sussistemasclasificatoriosrectores.
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En estesentido, son prioritarias las fuentesy la información

provenientesde innumerablesinstituciones,conespecialreferenciaacentrosespañoles

comolos archivosde variasbibliotecasy tambiénlos fondos y catálogosde lasmismas

bibliotecas.

Es claro quelas principales bibliotecasconsultadashan sido:

Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca de Cataluña.Biblicteca de El Escorial,

Biblioteca de Palacio, las bibliotecas populares, municipales, de los centros de

enseñanzay de centrosde investigacióncomoel CSIC y centrosde documentación.

Por tanto las fuentesbibliográficas más destacadasson los

catálogosde las bibliotecas, pero también los trabajos monográficos sobre las

bibliotecasespañolas,que en muchos casosconteníanaspectosrelevantespara el

análisisde los sistemasclasificatorios.Este material bibliográficoes abundante,pero

ello no va en peijuicio de la exhaustividadque sepretende.

Tambiénson importantesde señalarlostrabajosemanadospor los

historiadoresde la Clasificación,aunqueéstosomiten alusionesa la situaciónespañola.

Destacanlos trabajosde Fumagalli, Serial, Metealfe, Petzholdt y la extraordinaria

aportaciónde Samurin.
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• Por.otra parte- son relevantes las obras de los bibliotecarios

españole&queinúidenenalgúnsentidoen los sistemasclasilicatorioscomoCastillo,~

Jiménez,RabiéiBalaguer,Lassodela Vega.Albarrán, Moliner, Vicens; y otros que

analizaremosy detallaremosen la investigación.

- - - • -Igualmente,es muy rica la información que se encuentraen

publicacionesseriadasde biblioteconomíaespañolas,destacando,de formapreeminente

la Revista de Archiw,s; Bibliotecas y Museos, donde se encuentrauna información

fundamentaly baseparaesrainvestigación.Tambiéndestacanataspublicacionescomo

el Bolednde ANABAD,Biblioteconomta,B~lednde Bibliotecaríos andaluces,y otros.

De la mismaforma destacanvarias publicacionesseriadasextranjerasque contienen

artículos de intei-é~ como Tire L¿ibray quazerly, Tire jouniol of library His¡ory,

Intenradonolcl&sificadon.-Ckúslficañonsocie¡yRulletin, y otras muchas.Y merece

especial mención para la - parte histórica retrospectiva el Bulletin de l’¡nstituz

Inzemadoñal dtBiblio~raphie.

Además,lasactasde los congresosdebibliógrafos,bibliotecarios

y documentalistasrtportan uná-gran riquezainformativa como las del Congresode

OttaV,a en 1971-, - y otros actos como los congresosconvocadospor el Instituto

Internacionalde Bibliografíaqueseincluyen en el Boletín del Instituto anteriormente

citado,y otros de menorrelevancia. -

No debe olvidarse el ma’to legislativo de las bibliotecas

españolas,que incidey determinalasclasificacionesdocumentales,y debidoaquese
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encuentramuy dispersoy reporta gran dificultad su consultahemos incluido la

normativamas destacableen forma de anejode esta investigación.

Finalmente,respectoanuestrorepertoriobibliográfico final, éste

secomponede todoslos trabajosquesirvene inducen,aunqueseade formatangencial,

a la reflexión y elaboraciónde la investigación.EstabibliograCafinal gozade gran

exhaustividadpuestoquetratade recogertodo lo relativoa la clasificacióndocumental

y presentagraninterés respectoaesteáreatemática.Por otrap~ute se ha establecido

ciertaordenaciónsistemáticapanesterepertoriobibliográfico quequedaestructurado

segúnlos distintoscapítulosde la investigación.

En la medida en que se pueda facilitar la consulta de esta

bibliografíafinal sehan seguidolasnormasinternacionalesdedescripciónbibliográfica

(ISBn) para los materialesreseñados,tanto pan las monografías,las publicaciones

seriadascomoparalos manuscritos.

Antes de introducimosen la investigación,propiamentedicha,

quisieramostrarel agradecimientoa quieneshan posibilitado la elaboraciónde esta

tesis. Fundamentalmente,he contado con el apoyoy la confianzadel profesorJosé

LópezYepes.quienha dirigido y reforzadomi actividadintelectualen los últimosaños,

aquiendeboel apoyoy la ayudafundamentalesde estetrabajo.Tambiénla profesora

MercedesCaridadqueha mostrado,en todo momento,granapoyoy confianzaen mi

trabajo,y es a quien deboun apoyogratoy sincero.Así mismo los profesoresF¿lix

Sagrado,Antonio GarcíaGutiérrez, Félix del Valle Gastaminza,Blanca Espinosay

Alfonso López Yepeshan dedicadograndesveloy preocupaciónpormis inquietudes

intelectualesy su tratoamistosoha sidode granapoyo.TambiénlosprofesoresManuel

Carrión, José Antonio Moreiro, Gloria Carrizo, lilas Sanz, Purificación Moscoso,

Antonio Hernández.Ana Hadado,EugenioLópez, IsabelQuintana,Pilarbureta,M

PazMartín-Pozuelo,BenjamínRamos,M AntoniaGarcía,Ana,Casina,Isabely todos
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lo~ nuevosconipallerosde-la Diplomaturnde Biblioteconomíay Documentaciónde la

UniversidadCarlosmdcMadrid quehancompartidomis desvelosy, no solohansido

un refuerzointelectuaj,sinoqueaellos les deboel afectoy comprensión,queen todo

momentobe tenido. Deigual maneraquisieraagradecerla ayuday colaboraciónde los

compañerosde la Escuela de Biblioteconorufay Documentaciónde la Universidad

Complutensede Madrid.

N¿ quisiera finalizar sin haceruna especial mención a los

compáíl¿rosy amigosquetrabajanen la Bibliotecade la UniversidadCÉlos Hl y en

la Biblioteca- de la Facultad de Ciencias de -la Información de la Universidad

Complutensede Madrid por susinnumerablesayudas.Tambiénbe contadoconotros

apoyosimprescindiblessin los cualesdifícilmentehubierapodido realizarmi trabajo,

estos apoyoshan sido de caráctermateria] como unabecade investigaciónen el área

de Biblioteconom~ y Documentaciónpor parte de la Dirección General de

InvestigaciónCientíficay Técnicadel Ministerio de Educación.Igualmentecontécon

unaayudaa tesis doctoralesde la Obra Social de la Cajade Madrid, y finalmentela

FundaciónUniversidadCajios Hl de Madrid me concedióunabecapara la redacción

final de Tesisdoctorales.Tambiénla propia UniversidadCarlosIII meha respaldado

de diversasformasen los distintosproblehiasconlos quehe tropezado.



2. EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN DEL

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO



18

2. EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN DEL

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

El problemade la clasificación del sabery el conocimiento

científicosurgiópor la necesidaddel hombrede sistematizartodos los conocimientos

sobreel mundo exterior y sobreel procesode conocimiento. A este respecto,el

estudiosode renombrede la clasificaciónde las cienciasKedrovdefineestacomo “la

unificación de todoslos conocimientosen un sistemaúnico, en el cual se reflejanla

lógica del objeto de estudio y las concepcionesgeneralessobre el mundo y su

conocimientoporel hombre’ (1).

Nuestro objetivo aquí será hacer un recorrido sobre la

sistematizacióndel sair. - Esta -sistematizaciónse origina en la antigfiedad clásica

cuandotodoslos saberesy cienciasparticularesestabanintegradosenunacienciaúnica:

la Filosofía. Dernaneraque la clasificación de las cienciasestuvoprecedidapor la

clasificaciónde los saberesy por lassubdivisionesestablecidasdentrode la Filosofía,

que penlurarándurantela Antig~iedad y la Edad Media. Las clasificacionesde las

cienciasen la épocamodernasurgena partir del Renacimiento,y en especialde la

división deFrancisBacon.Y estambién,apartirde estemomento,cuandoseda inicio

a las modernasclasificacionesde lasciencias,como veremosmás adelante.

Peroantesdeabordarla exposiciónde los sistemasclasificatorios

vamos a caracterizarmás detalladamenteel concepto mismo de clasificación y su

relaciónconla ciencia y la realidad.Comenzaremosdiciendoque la clasificaciónde
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las cienciasreparteen clases las distintasdisciplinas, de modo que procedea una

ordenacióno disposición por unidadesque poseen una característica común,

estableciendociertacoexteasiónentreellas. De estaforma, la clasificaciónpuedeser

el resultadode hacerdivisionesy subdivisionesde un conjunto en clases,y a este

respectoDobrolskyconsideraqueel términoclasificacióntambiénpuedeaplicarsepara

designarla cienciade ordenarlos conjuntos(2).

Estas últimas observacionesnos permiten descubrir cdmo la

organizacióno sistematizaciónde las cienciassuponetambiénla estn,cturaciónde la

realidady del conocimiento,la cual, a su vez, queda modificadasegúnlas distintas

concepcionesdelmundodeaquellosquelasrealizan.En consecuencia,un rasgocomún

atodaslas clasificacionesde lascienciasserásu caráctercaducoy provisional,puesto

que estasclasificacionesorganizan y estnxcturan las ciencias, y muchasde estas

disciplinascientíficasestánsujetasanumerosasconcepcionesy cambiosque,de nuevo,

lasestructurany lasdelimitan.

A esterespecto,el filósofofrancésFoucaultsefialaqueal repartir

y clasificarlascosasselas altezaprofundamente,ya quelascosassonreconociblesde

acuerdoconel ordenque lasrelaciona, por lo que“nadahaymás vacilante,nadamás

empírico(cuandomenosen apariencia)quela instauraciónde un orden de lascosas,

nadaexigeunamiradamásajena, un lenguajemásfiel y mejormodulado;nadaexige

con mayormsis¡enciaqueno nos dejemosllevar por la prolifezacióndecualidadesy

formas” (3).
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Foucaulttratade analizarlasdivisioneso bifutracionesdel saber

producidaseh el pasadoy que han determinadola cultura occidentaldesde el

Renacimiento,asícomosusrelacionesconla realidadquetratandeesnucturar.Eneste

contextosacaacolación un texto deBorgesen el queéstecitaunaenciclopediachina,

la cual incluye una taxonomíao clasificación, queFoucaultelogia por su coherencia

frente a una clasificación reflexionada, ya que ésta última, segúnel autor de Las

palabrasylas cosas, denoraun criterioprevioquenUerael orden internode lascosas

anterioresal conocimiento(4).

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude,

al leerlo, rodo lo familiar al pensamiento, -o) nuestro: al que

tiene nuestra edad y nuestra geagrafta- trastornando todas las

superficies ordenadas y todos ¡os planos que ajustan ¡a

abundando de seres, provocando una larga vacilación e

¡nqwen¿d en nuestra práctica milenana de lo Mismo y U> Otro.

Este texto cita cierra enciclopedia china “ donde está escrito que

“los animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador, 1’)

embo ¿ramadas, c) amaestrados, d) ¡echones, e) sirenas /)
fabulosos, g) perros sueltos. It) incluidos en esta clasificación, 1)

que se agitan como locos,]) innumerables, 4’) dibujados con un

pincelfinisimo de pelo de camello. 1) etcétera, m) que acaban de

romper el jarrón. ti) que de lejos parecen moscas En el

asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, ¡o que por

medio del apólogo, se nos muestra como encamo erótico de otro

pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar

¿Sto”.
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Del pensamientode Foucaultse desprendequeel ordenclásico

de lascosasno sólo lasdeterminay lasalejadesu origensinoque, además,el acceso

a otro orden coallevauna total transgresión.Así se expresaJullin Sauquillo al

comentarla obradel filósofofranc¿s:

“En los escritas literaños y en ¡es gneis et les choses, la

arqueología faucauldana da cuenta cómo el orden clásico

establece un cuadro de identidades y diferencias y de referencias

semánticas que presenta las candiclanes de una operación por ¡a

que el hombre se encuentro dejado de su origen. El arden

representativo instituye el espacío de la significación y acu¡ta así

el ser del lenguaje. A partir- de esta detenninadón dci sentido,

acceder a la experiencia de¡ “Ser” del lenguaje conllevo un

riesgo en el que la obra se pone en cuestión por un lenguaje que

la rebasa y es pura transgresión” (5).

En la mismadirecciónqueFoucaultseencuentrael pensamiento

dePene,quien consideraquelasclasificaciones,del tipo quefueren, secaracterizan

pornoserduraderas.Perecestimaquecualquierordenrealizadocaducay, además,el

ordenamientonuncarespondea criterios satisfactoriossino que, por el contrario,

respondea distribucionesprovisionalesy precarias,que llevan a desembocaren

categoríasextrañas.Y en efecto,Perecmanifiestaque distribuirel mundosegúnun

código,aunqueseauna ley universal,ha sido y serásiempreerróneo,a lo que añade

que, no obstante, se seguid categorizandoconforme a criterios arbitrarios e

taconsistentes.



22

Estaconcepciónde la imposibilidadde unaclasificaciónuniversal

la asientasobresu idea acerradel pensamientoal considerarqucoscilainosentrela

ilusión de lo alcanáado,xdondetenemosla pretensiónde creerqueexisteunordenúnico

que nospenniriríaalcanzarel saber,y el vértigo de lo no alcanzadoo lo inasible. Es

en el ámbito de lo inasibledondepretendemosigualar al azarel orden y desorden,y

puestoqueel hombresedebateentreambospoloslos sistemasclasificatorioscreados

estaránsujetosa un grandesgaste.

- Perecafirma que aquél que trata de comprenderel mundono

hacemásqueclasificarlo, y consideraqueel pensamientodifícilmentese remitea un

sabervconstituido,organizadoo clasificado, sino más bien a una acumulaciónde

carácterintuitivo no organizada.

Es bastantesignificativo, desdeestepuntodevista, su concepción

de las clasificacionesdocumentales,a las que considera corno simple a>vda a la

memona,pesoqueproducen,segúnél, vértigo taxonómico.Y de forma concretalas

tablasde ClasificaciónDecimalademásdepioducirvértigotaxonómicoson“producto

deurrasucesiónde milagtos” (6).

Con algunasmodificaciones,nos-encontramoscon criterios y

conceptos-similarespor partedeDtjrkheim y Masis. En su ya clásica obra “De

quelquesfonnesprinziti vesde classWcation - dondeexplicitanquela clasificaciónde las

cosas reproducesolamentela clasificacióndel hombre, y aseveranque las clases

socialesdeterminanlas estructurasde la clasificacióndel universode las cosas.Es
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decir, en dítinio términoconsideranque la concepciónclasificatoriadependede las

condicionessociales, idea también compartida por dos grandesteóricos de la

clasificación:lCedrovy Samurin(7).

De la misma maneraDurtbeim y Maus nuestranen el citado

artículo,que unaclasees un grupode cosasdondela agrupaciónde lasmismasno se

presentade forma directaa la observación,sino queporel cor.trario se tratade una

elaboraciónabstractadel entendimientohumano. Ambos autoresobservanque esta

elaboraciónsebasaen el sistemasocial,o dichoconorzaspalabras,lasclasificaciones

semodelansegúnla organizaciónsocialen la quesurgen.Paraellos, la sociedadesun

modelo en el cual trabaja y se desenvuelveel pensamientoclasificatorio. En este

sentido, señalanque las primeras categoríassobre las que se fundamentanlas

clasificacionesson categoríassociales(8).

En suma,ambosautoresfundamentansu ideaclasificatoriaen el

estudio del denominadopensamientoprimitivo o salvaje. Este nensamientorefleja

claramentelasformaspropiasde relaciónfamiliares, y estasrelacionesfamiliaresestán

subordinadasafactoreseconómicosy políticos;por tanto los sentimientosy lasformas

de relaciónfamiliares, constituyenla basede la organizacióndoméstica,social y este

entramadova apresidirla reparticiónlógicade lascosas(9). Es decir. el centrode los

primerossistemasde la naturaleza(sistemasprevios al pensamientosocial, político,

económicoy otros) noseva abasaren el individuo, sino en la sociedad.De estaforma

los sistemas clasificatorios representan las cosas desde un punto de vista

antropocéntrico,(mejordesdeel sociocentrismosegúnapuntanDurld,eimy Maus, 10).

Consideran,por tanto, que la historia de la clasificaciónesla historia de las etapas

dondeel elementode ligazónson lasetapasde laafectividadfamiliar y social. Incluso
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afirmanqueel cuadrode todaclasificaciónesel conjuntode hábitosmentalesen virtud

de loscualesnosrepresentamosla realidadconstituidaporseresy hechosbajo la forma

de gruposcoordinadosy subordinadoslos unosa los otros (1]).

La invalidez de una clasificacióndefinitiva y consistentede la

realidad de las cosas, y de formaconcretade la ciencia, ha sido evidenciadapor

Durtheim y. Maus, ya que:handemostradoque en la basede todaslas concepciones

clasificatoriaslaten las diversasformasde organizaciónfamiliar. Estainterpretación

ilustra tambiénla tesisdela inexistenciadeunaclasificaciónreal aprioridelascosas.

Consideracionesdel mismoorden,acertade la inexistecinde una

clasificaciónde lascosas,hansido hechasporleanPlagetpanquienla mentehumana

carecede un modelo prefabricadode la realidad y, - por consecuencia,el modelo

resultantees la opinión pública de las cosascompartidascon el resto de los seres

humanos.Esto es,.laclasificaciónes unaficción útil queha sido construidacomotodo

el restode nuestro mundoreal”. Piagetdemostró,en estesentido,tomandoa los niños

como elemento de .investigación, que el cerebro humano carecede un modelo

prefabricadoderealidadconcloral compararlasexperiencias(12).

- Posicionessimilares, sobre la clasificacióncomoficción útil o

constructoartificiaJ, son sostenidaspor el filósofo francésLevi-Straussen su obra

‘Pensanziemo salvaje - dondeaplica un análisis estructuralpan la comprensióndel

procesoclasificarorio. Está rnetodologia-Jelleva a afumarque la clasificacióndel

hombreprimitivo no. es jedn~uica, como lo son los modelos clasificatorios del

pensamientooccidental,aunquetieneunaestructuraverticalqueconectalo generalCon
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lo específico, lo abstracto con lo concreto. A partir de estas consideraciones

Levi-Straussproponeel estudioacercade la psicologíainfantil, ya queestepodríadar

luz sobreel fondouniversalinfinitamentemásrico queposeecada sociedad.De esta

fajina puedehacerseuna ontologíade la clasificación, y ver cómoen los primeros

mesesde vida de un niño ésteadquierela habilidadde clasificaratravésde la madre,

y establecerelacionescognitivascon ésta,quetrasladaráa lasralacionessociales.En

estateoríadel conocimiento,es esencialla adaptaciónde la mentea la realidad,donde

la realidades producidamedianteuna relacióndialécticadel crnocimientoentrelos

objetos imaginariosy otrasdiferentesformas deconocimiento,como el intuitivo o

demostrativo.Y, en efecto, el niño hará una clasificacióncoordinadaen un sistema

conjuntoy lasrelacionesestablecidas,queson la basedela clasificación,estarán,todas

ellas, impregnadasde valor.

Ensuma, todaslas relacionesestánimpregnadasde valor pues

la lógicadota a la clasificaciónde diversosfactorescomola inclusión, intersección,

unión y complementariedad.Porconsecuenciapodemosver que aplicadala lógicaal

universodel conocimientodeberíaproducirseun sistemade clasificación,dondedicho

sistema equivalierasolamentea una serie de principios lógicos y se pondría de

manifiesto que los principios lógicos no son jerárquicospor si mismos. Pero, en

realidad, seañadenmas factorescomola subordinación y otros queintroducenun

sistemade valoresen la propiaclasificación.

Este tipo de análisis y otros son puestosde manifiestopor el

estudiosode la clasificaciónThomasRobaedcuandoafirma que la clasificación

jerárquicade inclusión o subordinación,que introduce un sistemade valoresen la

propia clasificación proviene de las clasificacionesdel conocimiento y de las
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clasificacionesbibliográficasdel siglo XIX, queestánbasadasen principiosempíricos

ode practicidady son testadasy evaluadassóloporsu practicidady apLicabilidad(13).

- - En este sentido, Levi-Strauss considera que, las lógicas

práctico-teóricasque rigen la vida y el pensamientode las sociedadesllamadas

primitivasestánmovidassolamentepor la exigenciade las separacionesdiferenciales

y no de subordinación,y afirma que “no hay quedesdeñarestas intuiciones, que

preservanla frescuray vivacidadde una realidadtodavía intacta y de unavisión no

alteradapor las reflexionesteóricas”(14).

En definitiva, el conocimientointuitivo presentaunarealidady,

porende,unaestructuracióny clasificaciónde larealidadintactay no alteradapor las

formas de pensamientomoderno y la lógica actual, Levi-Strauss añadea ello la

observaciónacercade nuestraforma de pensamientocomototalizantey queagota lo

real por mediode clasesdadasen númerofinito, estesentidonos indica:

Tas clas4flcacionesflfrran y aprisionan lo real, pero esta vez, en

el limite bifeflor de¡ sistema, prolongando esta acción más allá

del u,nbral, uno se sentida tentado a asignar - a toda

clostflcación: aquil despuis de¡ cual ya no es posible clasificar,

sino sólo nombrar” <15).



27

Esta última aseveraciónde Levi-stnusspermiteafirmar quelos

sistemasclasificatorios sesinlan al nivel de la lengua,o sea, son códigosmayor o

menor definidos,peroconvistassiempreaexpresarsentido.Así nosdiceLevi-Strauss

queel pensamientodelhombreprimitivo, el totemismo,es unagramáticacondenada

adeteriorarsehastaconvertirseen un léxico, pero setratadeira sistemahereditarioy

muy vflido declasificación.

Finalmente, el filósofo francés propone como modelo el

pensamientosalvaje,ya queéstenoesunpensamientodomesticadoconvistasaobtener

rendimientopráctico,sino quehacey posibilita la teoría de lo sensible.Mientrasque

por el contrario, el pensamientocultivado o domesticado, que se encuentra

condicionadoporgran diversidadde factores,comohemos reSalado,persigueun fin

práctico, y estepensamientohacela ciencia contemporánea.Además,señalaque ni

nuestracivilización existenzonas en las que el pensamientosalvajeestáprotegido

relativamente,tal eselcasodel arteque estáprotegidodeforma tan artificial y quees

un sectorde la vida socialque todavíano ha sido roturado.

En suma,Levi-Stnussreiterela inviabilidad y artificialidad de

nuestrossistemasclasificatorios, ya que estos estáncargadosde nuestro sistemade

valores y además,estructuranla realidad de una forma inconsistentecomo la

jerárquica, sin olvidar quetodo ello reponuna estrvcturacióay clasificacióndela

realidaden númerofinito y limitadodeclases.Ahorabien,y parapoderllegar a una

nociónclasificatoria ints ‘real”, proponequenos sinieinosen el puntode vista del

sentido.Peroestosólo solucionaríala mitad delpmblcmt Porello proponetambién

que para poder solucionarel problemaen sutotalidadhabremosde salirtambiénde esta

ubicación, de manenanálogaa lo quehizo Ludwig Wittgenstein en el final de su
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Tracrarus,dondeel-tractatusmismoescomounandamioquepuededesecharseunavez

cónstruidóel edificio, o unaescaleraquepuederttirarseunavezhechala ascensión.

A todo eUohay queañadir, por último, que toda clasificación

parte de una abstraccióny es únicamenteuna operación de simplificación y

nititrariedad. Esta arbitrariedadestáimplícita en toda operaciónmental y en todo

ámbito del lenguaje,siendoasíquelas clasificacionesemanadaspor el pensamiento

occidentalpartentodos ellas de la lógica heredadade la antigúedad,lo que las va a

detenninaren estesentido.Es decir, seencuentranen los sistemasde clasificacióndel

mundooccidental los modos de pensamientoy las formas del lenguaje implícitos.

ad¿másde reproducirlas estructurassociales,políticas,económicas,culturales,etc.

Por ello cabe aftnnar con el ,estudioso de la clasificación

documental,EriedeGroller, quela clasificaciónesun artefactocultural quedepende

no sólo de lósparáhietrosculturales,sino tambiénde las fornaspolíticas,económicas,

de las condicionessociales,y otras. (16)? En el mismo sentido Kedrov y Samurín

aftrnianque la clasificaciónde las cienciasy, porende, la clasificacióndocumental

asumenla configuraciónquese desprendede la Welza.nchaungen la que seinscriben.

A partir de estos postulados se nos - hacen- manifiestas las

limitaciones inheren en la construcciónde una teorírdela clasificación. En.la

actualidadlasteoríasclasificatoriasparecequepretendenrecogerlas ideasemanadas

Íi¿r el’ne¿p¿rsitivismó,por más que los filósofos de las ciencias seg~iri Vet no

consideranadecuadalaÁlesczipcidnde la ciencia del neopositivismo(17). -
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Lo cieno es que la clasificación del conocimientotiene una

historia muy rica y numerosasclasificacionessehanproducidodesdela antigñedado

mundo clásicohastanuestrosdías,y todasellas han de considerarseinmersasen su

contextohistórico, cultural, político, económico,ya quelasestructurasde cadaépoca

son expresadasen la clasificacióny cada nuevaépocarequiere,además,una nueva

clasificación.De estaforma puedeobservarsequelasclasificacionesdelconocimiento

no puedentraspasarlascoordenadasdeespacio-tiempo,puestoque ellas reflejan los

conocimientosy valoresespecíficosde cadaculturay cadaépoca(18), y másadelante

veremos,igualmente,quelasclasificacionesdocumentales,aunqueno sonsinónimodel

sistema de las ciencias,tambiénestablecensu validez y localizaciónen los citados

parámetros.

Paratratarde dar soluciónaestosproblemasThomasRollandha

pretendidoquelasclasificacionesdocumentalessuperenel binomioespacio-tiempoya

queesaquídondeseinstalael conocimientono científico.Y consideraque, paralograr

la validez de un sistemaclasificatorio, éstedeberábasarseen una epistemologíaque

no estéfundamentadaen el conocimientoempírico(19).

Partiendode estos postuladosnos disponemosa realizar un

recorrido histórico somerode la tradición. En un primer momentoprocedehacer

referenciaa la tradición filosófica y científica y, en un momento posterior,a la

bibliográficao documental.
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2.1. Clasificacióndelsaberen-la AntigUedad.

En ~lmundoantiguoexistíaunacienciaúnictenla cualquedaban

injertostodosl~s cóno¿imientos:la Filosofía.Y el naciñiient’ode la clasificaciónde los

cón&imi&itos secreóporel surgimientoy desarrollode las distintasciencias:

las clasificacionesprimigeniaséstuvieránoriginadasdentzbde

lasculturaso pueblósmilenarios.La ampliacióny desarrollode estasclasificaciones

es,en exceso,interesantepuestoquehandeterminadoy conformadolasclasificaciones

desarrolladasconposterioridad.El historiadorde mayorrelevanciade la clasificación

biblioteco-bibliográficaE.Samurininicia su trabajoconestasclasificacionesmilenarias

(20).

- Antes de pasar a exponer las distintas -clasificacionesdel

conocimiento, cabe apreciar con - el hiimriador y bstudioso de la’ clasificación

documental,Serrai, que, en la Antiguedad,ademásde existir clasificacionesde los

conocimientos existían clasificacionesbibliotecarias. En el Antiguo Oriente se

elaboraron,incluso, clasifi¿acionespan la organizaciónde los libros, como la

Biblioteca de Asurbanipalen Nínive, 4ue dividió sus fondósen: Hlsúriia, Derecho,

Ciencia,Magia y Dogma. Tambiénsabemosque lasbibliotecasde Babilonia, Grecia

y Romatuvieron sus fondos organizados,aunquetenemosescasosvestigios de estos

sistemasclasificatorios.Además,otros pueblosdel AntiguoOrientedesarrollaronideas

de la clasificacióndel conocimientocomoMesopotamia,Asiria y Egipto Antiguo.
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Una de las primerasclasificacionesde fondos bibliográficosde

la que tenemosnoticiaesla realizadapor el bibliotecarioCalñnaco,quienefeduóel

catálogo de la biblioteca de Alejandría(años260 al 240 antes de nuestraera>. Su

esquemaclasificatoijoorganizabalos 500.000volómenesde la Bibliotecade Ptolomeo.

Distribuyó su Indice en dos: uno de autoresy otro de títulos, en esteIndice de títulos

fuedondepresentósu distribucióntemáticacompuestade lasclasessiguientes(21):

1. Filosofía (GeometríayMedicina)

2. Jurisprudencia

3. Historia

4. Oratoria

5. Poética(Epica, trágica,cómicay ditirámbica).

6. Escritosde cosasvanas.

Por tanto, cabe afirmarque Calimacoes uno de los primeros

clasificadoresde fondosbibliográficosal redactarlos catálogoso Pinaques,tenemos

constanciade estehechopuessu clasificaciónquenosha llegado hastala actualidad.
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2.1.1;L’á élñsiflcaciónen la antiguaChina; -

En Orientedestacannumerosospensadoresindios y chinos que

diferenciaronlos distintos camposdel conocimiento.En la antigua China surgieron

diversasclasificacionesbibliográficas, ello fue debidosegu~iiientea la existenciade

una escritura muy desarrollada, que había permitido acumular extensostesoros

manuscritosquerequeríanciertasistematización(22). -

Sin embargo los trabajos clasificatorios elabéradospor los

pensadoreschinos han sido pococonocidospor los europeos,aunquecomoveremos,

si han tenido cierta incidencia. Igualmenteha acontecid6con otras gi~idts ideas o

contribucioneschinasquehansidoignoradasenEuropa,comoocurrióconla invención

de Ja imprenra,el papel,y otros.

Respectoa la clasificación temática cabe apreciÉ que los

pensadoreschinos partieron de la diferenciaciónde los distinibs fenómenosque?se

producíanen la naturaleza.Unade las primerasdoctrinasfue la de Confucio(551479

a.n.e.)quedistribuyóvariasdisciplinasqueeranobjetode la enseñanzacornofueron:

el Libro de lasMutaciones,el Librode lasOdas,el Libro de la Historia, el Libro de

los Rituales,el Libro de la Música y el Libro de los analesde la primaveray otofio

(23).

Estos seis libros son consideradoscomo una organización

sistemáticadel conocimientoen aquel período(24). Más tarde se elaboraronotras
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clasificacionesy destacade fonnaparticularla de Lo San y La Sin (25). Sin embargo,

la clasificaciónde la antiguaChinaquecobrómayorimportanciafue la elaboradapor

el bibliotecario de la biblioteca imperial Tsin Siu, que organizó los fondos

bibliográficosde estabiblioteca.

Con anterioridadhabía tenido plena vigencia la clasificación

senariade Confucioy apartir del siglo DI cobrómayorimportanciael sistemade Tsin

Síu con basecuaternaria.Esteestableciólos conocimientosencuatroclases:la primera

incluía los libros clásicos o canonizados;la segundarepresentabaa la Filosofía que

abarcaba el arte militar, la Matemática y la Teología; la tercera la Historia

comprendiendotodo lo relativo a la administracióny gobierno;y porúltimo la Poesía

(26).

Numerososespecialistasno han dudado en afirmar que esta

estnrcturaclasificatoriacoincideen lo fundamentalconla clasificaciónqueel filósofo

inglés FrancisBacon elaborarátrece siglos después(27), con excepcióndel grupo

correspondientea los clásicos.Bacán estableciótresgniposque correspondíana las

facultadeshumanas:Historia, Poesíay Filosofía, comoveremosmásadelante.

La influencia de la clasificación de Isin Siu en Bacon no es

totalmentedesconocida,ya que Baconhizo mención a numerosasreferenciasde la

CulturaChinacomolasexpuestasen su obra “Advancemem ojLeanilng,” dondeilustra

acercade la manufacturadelpapelen China,de los caracteresde su escrituray otros

aspectosde estacultura. Tambiénen su “Novum Or-ganwn hacealusióna los métodos

de fabricaciónde la porcelana. Cabe, pues, afirmar queBacon conocíala cultura
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tradicionál china, y parece probable que este hecho incidiera en su sistema

clasificarorio. Este hecho se debió producir a través de los viajeros europeosy

misioneroscontemporáneossuyosqueviajaron haciaOriente(28). --

Además la modernaClasificación bibliotecaria del americano

Melvil Dewey estuvomuy influida porel- sistemabaconianoatravésdelamericano

W.T: ‘Harris, como detallaremosmas adelante,demaneraque cabe afirmar cierta

influencia de la clasificaciónde Tsin Siu en el mundo occidental.Por lo demás,los

siguientes sistemasclasificatoriossurgidosenChinatambiéntuvieron gran influencia

del sistema-deIsin Siu comoel de Liu Hs’¡n, Pan Xu’s. WangChien,Hsiao-hú’s,

Ch¿ogMo’s, Hs~n-Hs~s,Li Ch’ungs(29).

2.1.2. La clasificación del conocimiento en la antigua

India.

El pensamientoacercade la clasificaciónen la antigua India se gestóen la

Escuela Mimansafundada en el siglo V (antes de nuestraera). Esta escuelase

fundamentóen dos interpretaciones:lade KumarilaBhatta y la dePrabialcara(30).

- Respecto a ¡Camarila Bhatta cabe decir que estableciópara dividir el

conocimientodoscategorías,unapositivay otra negativa:la primerala comprendíala
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Sustancia,la Qualidad, la Acción y la Universalidad; mientasque la negativa se

componíade la Negaciónapriori, la Negaciónaposteriori, la Negaciónabsolutay la

Negaciónrecíproca(31).

Al mismo tiempo, Prabhakaraestableciósólo categoríaspositivas para

sistematizarel conocimiento como: - Sustancia,Qualidad, Acción, Universalidad,

Inercia,Potencia,Similaridady Número.La sistematizacióndelsabersobrela basede

lascategoríasva aserel criteriopredominanteen el pensamientoindio. Enestesentido

Serrai afirma (32) que existegran afinidad entre las categoríasde la escuelade

Mimansa y las categoríasquepropondrá,ya en el siglo JCC, el bibliotecario indio

Ranganathan,quienestablecesu sistema clasificatoriobasadoen cinco categorías:

Personalidad,Materia, Energía,Espacioy Tiempo,tal comoveremosmás adelante.

Como ha mostradoestabreveexposición,el pensamientode la antiguedad

originariode Orienteva atenerincidenciaen la culturaoccidental,ya seaproveniente

de China o de India. Sin embargo,la concepcióny sistematizacióndel saber, que

emanadel pensamientode la Greciaclásica,va adetenninarmayormentelos sistemas

de lascienciasoccidentajes. -

2.1.3. La Clasificaciónfilosófica en la Greciaantigua.

En lasdoctrinasde losfilósofosgriegos,seencuentrael embrión

de la concepcióndel mundo posterior y el principio de la clasificación de los
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conocimientosy coordinaciónde lasciencias. Los fllósofos’griegdsde la.antigfiedad.

apreciabanj’a lá división de los conocimientosen teóricos y prácticos,.ademásde

establecerprincipiospara la disposiciónde lasdistintasramasdelconocimiento(33):

En la Grecia clásica destacan las distintas concepcionesde la clasificación del

conocimiento,quedesvela,en un primermomento,Platónatravésde susdiálogos;de

formaespecialdestacala división de los conocimientosquepropusoAristótelesporser

la - primera sistematizacióndesarrolladade los conoc’unientosy,- por último, la

estructuracióndicotómicadel conocimientode Porfirio, ~; . -. -

2.1.3.1. Clasificaciónde la realidaden Platón.

El pensamientoplatónico expresadiversasconcepcionesde la

¿lasificacidn de los c¿noc’smientos, a través de sus Diálogos. Eñtas diversas

concepciónesparten,todasellas,de sucotice{tode Idea.Platónexplícitasú concepción

delas Ideas,entreotros lugares,en el diálogo pwmtddeso de lasidea?. L~i Ideas,

nosdice, representanel seren si quees objetode búsquedafilosófica, soñ tambiénla

razóny la causade las cosasmismas,aquello qtie porsu ser nosprniiteconocery

explicarla realidad.

Ls claro que, la idea‘aparece en Platón como una entidad

permanentee inmutable y comomodeloeternoy absolutode la realidad, llegandoa

afirmar que las realidadesque se dan en nosotroshacenreferenciaa realidades

seniejantes’(36). Tambiénen el diáJogo7edóno delalma” explícita su concepción

de lai ideas,dóhdela realidadespresentadaen laexperienciacotidiana;por lo quees
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unarealidadapanntey fragmentaria,ya quesetratade nuestrarepresentaciónde las

Ideas y asíasevera: “Así, pues, me parecióque eramenesterrefugiarme en los

conceptosy contemplaren aquéllosla ventaddelascoser(37).

De estaforma, panPlatón, la clasificac~óndel mundo de la

experienciavienedeterminadaporla clasificacióndelmundode la forma,asíexisteun

orden absoluto que precedeal mundo real. El conocimientode tal orden es el

fundamentoparala construcciónde unaclasificaciónverdaderade lo real,y ya en el

diálogo i”enno ode lo dendCanaternatizael relativismodel conocimiento,en el que

la cienciacarecede un valor absolutoy el mundodel conocimientoquedasupeditado

al mundode lo aparente(38). -

Con la construcciónde la teoría de las Ideasnos planteael

problemadela categorizacióny de la clasificacióndel objetode la experiencia.Kedrov

resumela epistetnologíaplatónicay marcala siguientecorrelación(39):

Dialéctica:que representala razóno artedel razonamientoy abarca:

Física: o percepcionessensitivas

Lies: representala voluntad o el deseo.

Pero a pesarde que la dialéctica platónica va a legar una

metodologíaseria para futuras sistematizacionesde las ciencias, la división del

conocimientomás sólidade la Greciaantiguafue la elaboradaporAristóteles.
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2.1.3.2. La sistematización de los conocimientos en

Aristóteles.

La reflexiónmáscompletay elaboradasobre laclasificacióndel

conocimientola realizó el filósofoestagirita,quien divide los conocimientossegúnel

objeto sobreel que versan,y distingueentrecienciasteoréticasy especulativas,o sea,

aquéllasquetratande la contemplacióny lascienciaspxtcticasquetratande la acción

o praxis(40).

En primerlugarestúnlascienciasteoréticastratandel serentanto

quemóvil e inmóvil; asu vez puededarteel sermóvil comoseparadoy no separado.

A partir de estaprimeradistinción Aristótelesestablecela Filosofíaprimeraquetrata

el seren cuantotal comono separado.En estadistinción tambiénentranlasciencias

queestudianlosobjetosde la naturalezaluminosa y celeste.En el otro grupositúa las

ciencias teoréticasque estudianel ser inmóvil en tanto que separadoy son: las

Matemáticas,quetratande la cantidad;laAritmética,quetratade la cantidadcontinua.

Porúltimo quedanlas cienciasteórél’casqueestudianel seren tanto que móvil como

la Física,quetienenpor objeto la sustanciade lascosasen cuantoéstaes susceptible

de quietud y movimiento.

Finalmente,las cienciasprácticastienen por objeto la acción

encaminadaaun fin su objetoesexteriory producidoporunagente,Aristótelesdivide
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a éstas,y porunaparreseencuentranla Etica y la Fbb’tica, y aquellasotrascomo las

poiéticas.

La lógicanoquedaincluidaen su sistemade lasciencias,ya que

aparececorno introductorae instrumento de la ciencia. Sin embargo, Aristóteles

estableceunaconespondenciaentreel pensarlógico y laestructuraontológicaatravés

de su doctrina de lascategorías,que designanexpresiones,atributosopredicadosque

expresanlos casosdel ser. Aunque cualquier interpretaciónacercade las categorías

debeteneren cuentala evolucióndel pensamientode Aristóteles,podemosdecirque

sondiez lascategoríaso génerossupremosdepredicadosposibles:sustancia,cantidad,

cualidad, relación, lugar, tiempo, situación,estado,acción y pasión.

La teoríaaristotélica, desdesu principio de interpretaciónlógica

de la realidad,conformaunacategorizaciónde lascosas,apartir de la cual sepuede

formularun cuadrodeconocimiento.La influenciade la clasificaciónaristotélicaseha

plasmadoen numerosasclasificacionesbibliotecariasposteriorescomola clasificación

de los conocimientosque se formuló en la Edad Media a través del Trivium y

Qumrúdum.Pero la influencia más incisiva en el ámbito bibliotecario se ha visto

plasmadaen la clasificacióndocumentalformuladaporel bibliotecariode origen indio

Ranganathanque, en su sistema,incluyó facetaso categoríasquese predicande las

cosassiguiendoel modelo aristotélico,como veremosmásadelante

En efecto, el legadoaristotélicoen el ámbito de la clasificación

documentalha sidogrande,y ha llegadoincluso atraspasarlasfronterastemporalesde

la EdadMedia, la EdadModerna,llegandoincluso,en algunosaspectos,hastanuestros

días.
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2.1.3.3. El ~1rbo1de Porfirio.

Una de las clasificacionesMás interesantesen la historiadel

conocimientoha sido el denominadoÁrbol de Porfirió. Se basáen una ley elenierital
9

de la lógica: la dicotomía. Es decir, en la elecciónde una característicaesencial que

permitedistinguir clasei de ¿bjetos,de seresanimados,¿ de idúsLque tienénuna

característicacomún.Estadivisión elementaldistingue entreel&l¿nientopositivo y el

negativo. Este método clasificatouio es de los más “exacto?, y numerosas

clasificacionescontemporúneasparende estos postulados(34).

Porfirio expresóestesistemaénel Árbol quellevasu nombre,

dondeestableceuna subordinactónlógica y ohtológicade la sustan¿ia,de la fonna
— - — t- . —

siguiente(35):

Sustancia

compuesta simple

- Cuerpo -

viviente no viviente

• animado

sensible no sensible

animal

racional irracional

- hombre
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La clasificación de Porfirio ha tenido gran incidencia en

numerosossistemasclasificatoriosposteriores,quehanbasadosu criteriodiferenciador

en la dicotomía.Muchosde estossistemastienenplenavigenciaen la actualidad.

2.1.4. División del conocimientoen la antiguaRoma.

En la Roma clásica las divisiones o estructuracionesdel

conocimientogirabantambiénen tornoa unacienciaúnicao indivisible, y continuaba

propiciándoseunaunidaddel saber,puestoquecadaramadel saberno representabapor

sí mismaalgo independiente(42).

El filósofo romanoLucrec¡otratóde explicardesdeel puntode

vista atomísticolas distintas cienciasen su obra “De renan norw’o ofreciendouna

interpretaciónfilosóficonaturalista.En su poema,compuestode seislibros, desarrolló

las trespanesde la filosoifa queEpicurohabíaestablecido:la canónica,la física de

numerosasmaterias,y los fenómenosde la naturaleza,lo quele llevó aun agrupamien-

to o clasificaciónde los conocimientosrelativosaesosfenómenos.

Otro gran filósofo romano, Plinio el Viejo, elaboró una

clasificación empírica exponiendouna enciclopediadescriptiva del mundo físico y

biológico, en su obra “Nazuralís Hisroriat segúnlas ramas de los conocimientos

científicosnaturales.
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Samurinha hechounatraduccióndela antiguaclasificaciónde

Plinio cierta~.correspondenciacon la notnenclatura,atribuida,a los

conocimientoscientíficos actuales..La, clasificación.de Plinio.el Viejo resulta la

siguiente:

-1. Sobreastronomía,geofísica,geología,física y química

2. Sobregeografíay emolo -

3. Sobreantropología,anatomíay fisiologíadel hombre, sobre

historia de la cultura, sobreetnografíay economía

4. Sobrezoología,ganaderíay utilizaciónde sus productos

5. Sobre botánica, cultivo de -plantas y utilización de sus

productos

6. Sobre farmacia y medicamentos, informaciones sobre

medicina

7. Sobremetalografíay estudio de los metales, metalurgiao

-elaboraciónde metales

8. Sobreminería

9. Sobrepintura y artesplásticas

lO. Sobremineralogía,producciónde silicatos, tecnologíasobre

piedray minerales

II. Sobre materiales mixtos (piedras preciosas, pinturas

paravidrio, etc.

Estasdivisionestripartitas de los estoicosy de los epicúreosen

física, lógica y ¿tica va a tener gran influencia en la clasificacióndel Occidente

medieval,aunqueconvivirácon la de Aristóteles.
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2.2. La clasificacióndel conocimientoen la EdadMedia.

En la filosofía medieval occidental estabamuy extendidala

división delos conocimientostripartita(Física,Etica y Ilógica), quetantolosepicúreos

comolosestoicoshabíanestablecido.En la EdadMediava apetturar,en unprincipio,

esta división pero ya muy imbuida de un sentido teológico. Las clasificaciones

medievalesheredanla concepcióndelconocimientode la filosofíagriega,y deforma

especial,la de Aristóteles.Recordemosqueel conceptode cienciaduranteesteperíodo

cambiórespectoa la antigaedadclásica,puestoquela cienciano va a ser un saber

rigurosoy acumulativo,sino quela incipienteciencia, que en la épocaclásicahabía

empezadoadesan-ollarse,sevio interrumpidadurantecasiquincesiglos debidoalgran

cambioqueirrumpió en la concepcióndel mundoy delsaber.

En la medida en que podemosdividir la Edad Media en dos

períodosmarcaremosestadistinción.Un primerperíodode transiciónentreel año450

y lISO, quesecaracterizaporel intento de recuperaciónen Etiropa de la antiguedad

clásica,y quetuvo comoresultadola transmisiónde estáculturaporpartedelmundo

árabe.El segundoperíodo,quecomprendedesdeel año 1150 al 1440, secaracteriza

por la consolidacióndel sistemafeudaly queva acondicionarla nuevaestructuración

del saber.

El primer períodose originatras la caídadel imperio romanoy

la posteriorunificación de los reinos occidentalespor Carlomagno.quien no logra

mantenerunaorganizaciónestatalsegúnel modeloromano. La Igiesiaseconvieneen

la claseintelectual,quedandola culturarestringidaal clero, quese ocupóen Occidente
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de la st4terviveticiadell cultura.Deestaforma-laIglesia‘1 adettrn,inarel desarrollo

del saberdnranteeste período, y sed dentro de la estructura del cñsúanistno,a

excepción del período de flo,ec’uniento árabe, donde se elaboren las nuevas

concepcionesy’estructuracionesdela ciencia.Talesconcepciones,duranteesteperíodo,

fueronmuy numerosas,y entreellasdestaca,en un primermomentode transiciónde

la culturaclásicaa la EdadMedia, la obrade SanAgustín.

2.2.1. Transiciónde la Antiguedada la’EdadMedia: San

Agustín.

SanAgustínformulóen lossiglos IV y y. en laspostrimeríasde

la Anrig~edad,unanuevadistribuciónde los conocimientosbasadaen la clasiflcación

de • Epicuro pero con una notabletransformación,ya queestablecesu distribución de
9 -

los conocimientosbajo un fundamentoteológico en su obra “De doctrina chrisflana

Se trata, por tanto,deuna sistematizaciónsubordinadaaunaconcepciónteológica.En

esaobraexponesu división tripartita del conocimiento:Lógica, Físicay Rica y, con

referenciaal problemaqueacabamosde plantearexplicita: “en la primeraapareceDios

comoprincipio de la Sustancia;en la segundacomoprincipio del Entendimientoy en

la tercera,comoprincipio de la forma de vida’t

Lo quea nosotros,nos interesafundamentalmentede su obraes

la subordinaciónde todas las cienciasa la teología como rasgocaracterísitcoque
• - — P’.r ‘‘

- marcaralas clasificacionesa lo largo de la Edad Media, y de la que encontraremos
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abundantesreflejosen distintasclasiftcacionesbibliotecariasy más tardebibliográficas

ya en la edadmoderna.

2.2.2. Disciplinas de la enseñanza: el Trivium y

Quatrivíum

Las clasificacionesdurantela EdadMedia 54 basaron,en gran

medida,en la organizaciónde las disciplinasde la enseñanza.El saberquesehabía

almacenadoen lasescuelasmonásticasy catedraliciasva aversecristalizado,apartir

de estasúltimas, con la creación de la universidadmedieval. La ciencia se hallaba

distribuida en las disciplinasquecomponíanel Tríviwn y Quarflviwn medieval.

La primera serie del Tñvium, o ciencia de las palabrasy

ténninos,embriónde lo quemuchomás tardesetti lascienciashumanassecompone

de la~ cuyosprincipalescultisadoresfueronPriscianoy Donato;la Retórica

que fue estudiadaprincipalmenteen Cicerón y Quintiliano; y porúltimo, la Dialéctica

que la habíandesarrolladoZenón y Aristóteles. Por otra parte, en el Quamvium o

ciencia de las cosas y embriónde las cienciasexactasy naturales,se incluían los

conocimientosmatemáticosy musicales,comola MúsicabasadaenTabalcani,inventor

de la foija; la Astronomía que según la mitología griega había sido cultivadapor

Zoroastro, Atlas y Ptolomeo; la O~¡irá basadafundamentalmenteen Euclides, y,

finalmente,laAÉn~i~ desarrolladaporPitágoras(45). Sólo despuésdeconocerestas

disciplinaspodíaestudiarsela Filosofíay la Teología.Es decir, esteconjuntode siete
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cienciasprófanasesUn subordinadasa la cienciadivina oTeologíay éstaseauxiliade

la Filosofía. La armoníaque comprendeestesistemaseptenariova a quedarplasmada-

en los demássistemasescolásticos.

* — Peroestauadiciónseptenariava’a desal~’Yal llegar la Edad

Moderna. En su desapariciónfina] tendrá gran influencia la nuevrotdenacióny

reflexión acercade las cienciasqueabordóFrancisBacon. En España,el Triviwn y

Quanñíumtuvieron vigencia durantemuchossiglos,- sobreviviendoen las antiguas

bibliotecas universitarias y en la biblioteca.de El Escorial, donde las nuevas

concepcionesteóricassobrelascienciasno tuvieronunamanifestaciónpráctica,como

tendremosocasiónde ver en su momento. . - -

La tradiciónseptenariadel Tñviumy Quarrñíum había sido

anteriormenteexpuestaporCapella,Boecioy Casiodozn.Estesistemadominódurante

la Edad-Media, sin embargoexistieron otrasclasificacionesque siguenprecedentes
-- 9

antiguosy especialmentearistosélicoscomo la de A icena, Domingo Gundisalvo,Hugo

deSanVíctor y otros. - ., ,- -. -• . - - -

‘1

4—.
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2.2.3. Cuadroenciclopédicode las cienciasde Isidoro de

Sevilla.

El cuadroclasificatorioconvocaciónencic!opédicadeCasiodoro

en su obra De ardbuse díscz’pllnts liberailun, b’nenrrcn”, va atenerincidenciaen la

obraenciclopédicadel obispoespañolIsidorode Sevilla (570-636),quien estudióen la

escuelacatedraliciasevillana,dondese enseñabael TrñúumyQuanlsiwn.

La obrade Isidoro de Sevillasurgecuandoel mundoromanose

está desintegrando,mientrasen Españagobiernanlos monarcasvisigodos. En este

momentoIsidoro deSevilla consolidaun cuadrode disciplinasexpuestoen su obramás

representativa:“Orisinwn sive erymologiarwnlibri 2X cornunmenteconocidacomo

Euimologías. En esaobraresumela culturaclásica y realizaunagranaportaciónpara

la historia de la clasificación. Se trata de la ordenaciónenciclopédica. Es decir,

organizade una forma más “racional” y modernael sistemade lascienciasfrentea la

concepciónexistenteen estemomento.

Esta forma enciclopédica de sistematizar las ciencias ha

significadoqueIsidoro de Sevilla aparezcacomoprecursorde la renunciaaunsistema

de lasciencias“cerrado” o basadoen un principio de unidad del saber, renunciaque

se hará extensivaatodoslos pensadoresde la ¿pocamoderna.
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-Los veintelibros quecomponenlasEtimologíassedistribuyende

la fonna siguiente:

Libro 1 De Gramática

Libro U De retórica y la Dialéctica (ElLibro 1 y II comprendeel Triviurn)

Libro IX Delascuatrodisciplinasmatemáticas(o seala Aritmética, Geometría,

Música y Astronomía,esdecir, el Quatrivium)

Libro IV Medicina

Libro V

Libro VI

De las leyesy de los tiempos(o sea equivaleal Derecho)

De los libros y oflcios eclesiásticos

Libro VII De Dios, delos ángelesy de lasórdenesde los f,e!es(oseaTeología)

Libro VIII De la Iglesia y sectasdiversas(o Cánones)

IX De las lenguas,gentes. reinos, milicias, ciudadanosy afinidades(o

Etnografía)

• Libro X De algunosvocablosqueseusanentrelos hombres(o Lexicología)

Libro

Libro fl Del hombrey de los monstruos(o CienciasNaturales) -
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Libro XII De los animales

Libro XIII Del mundoy suspartes(o Geografía)

Libro XIV De la tierray sus partes

LibroXV De los edilicios y. de los campos(o Anluitectum y Agrimensura)

Libro XVI De las piedrasy metales(o Mineralogía)

Libro XVII De la agricultura

Libro XVII] De la guerray de los juegos(o Milicia)

Libro XIX De las naves,edificios y vestidos(o Marina)

Libro XX Delasprovisionesy de los instrumentosdomésticosy rústicos(o Artes

manuales).

Se tratade la granenciclopediade la Edad Media, y aunquesu

ordenaciónessistemáticaincluye un Libro. el X, ordenadoalfabéticamente.Estosdos

órdenesclasif,caíoñosdenotan por una parteque su obra está impregnadade la

escolásticacatólica,por lo queapuntahaciaunaunificacióndel saber, y porotraparte

~sepresentacomoel precursordel sistemaenciclopédicode las ciencias.
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- Luis Cortés y Góngora prologista de una- versiónv~de las

En’mologio.s,aseveraque aunquela concepciónde estenuevosistemade las ciencias

esobra intrínsecade Isidoro d Sevilla, en cambio, la distribuciónen veinte libros es

-. obradesu discípuloSan Brauliode Zaragoza.quedespuésseríaArzobispode Toledo.

Cortés y Góngoraexplicitaasísusafirmaciones(46):

“Algunos autores como Plinio, Séneca O Ponponio Melo,

hay influido dedsivamenze desde el clasicismo -antiguo.

Otros escritores más próximos <Marciano Capela.

- Casiodoro) han sido también aprovechados. La obrdes una -

Inmensa enciclopedia impresionante por su organicido.d.

coherencia y sistema. Constituye un vasto monumento a la-

más europea de Las aspiraciones: la unidad del saben

anhelo a la vez clásico, medieval y moderno. Li c&zcepción -

es isidoriana,’ también la redacción. La distribución, en

cñnzbio, pertenece a San Braulio: “ego in viginil - libr¿.s

divis!”. No olvidemos la identificación del discípulo con su

maestro. La distribución ideado por San Braulio responde.

con toda evidencia, a sugerencias recibidas verbalmente”.

De hechoIsidoro de Sevilla dedicasu cinaaSan Braulio, pues

trasveinte añosde trabajono dio’por terminadalas Etimologías,y sólo pudo darlesfin

ainstanciade San Braulio, quien,además,hizola división en 20 libros y la ordenación

- de lasmaterias,tal como él mismoafinna, segúnse desprendede la anteriorcita de

Cortésy Góngora.
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Cienoes que estanuevaconcepciónde lasdistintasdisciplinas

apaxtceinmersaen un ámbito en el queen comtinmenteaceptada.Igual va asuceder

con lasideasclasificatoriassurgidasen la culturaárabey orientaldelmedievo.

2.2.4. Los sistemasclasificatoriosen la cultura árabey

orientalmedieval.

Las ideas filosóficas de los árabesy de otros pensadoresdel

Orienteen la EdadMediafueronen muchoscasosun comentariodeAristóteles,pero

planwatun tambiéntesis queseanticiparona las ideas posterioresde los pensadores

europeos.En todo caso,elaboraronunaclasificaciónde lascienciasquesedesarrollará

en Europatiempo muchodespués.

Destacael pensadorarmenioDavid Invenciblequien desanolló

una idea de la clasificaciónde las cienciassiguiendoaPitágoras,Platóny Aristóteles.

Propusoel embriónde la unidadde la clasificaciónde los conocimientosy el problema

de la periodizacióndel desarrollohistórico (48). Así mismo, establececonexiónentre

el sistemalógico delascienciasy el movimientohistóricodel conocimiento,dondeeste

conocimientopasapor tresestadios(49):
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It- Investigacióndelascosasdel meip quenos dea. -. - -

2o.~ Conocimientode lasformasque tienenexistenciainmaterial.

3O~~ Comprensiónde todo lo eximente.

Es importantetambiénla obradel filósofo, inatemálicoy físico

dekAsiaCentral Abu NasrAlfarabi, quien tratóde ¿ombinarel aristotelismoy el

neoplatonismo.Hizo unaexplicitaciónde lascienciasen su obra “Clasificación de las

G6zdas eh dondedistribuyesu sistematizaciónencincodisciplinas(50): Lingúística,-

Lt5gicá;-Mat¿znáticas;CienciasNatunlesyPolítica. Subdividecadamateriaen otra,

‘“‘isí 11 Mate¡hática’¿ohtieneltAnitmética; G~owetría, Óptica,Astronomía,Música,

MecánicaeIngeniería. -- -- . . • . -

- Un discípulodeAIf árabitambiénrealizóunavaliosacontribución

-1 alÁ elaboraciónde-losconocimientosenelsiglo XL-SetratadeAM al-Husseinbenabd -

“AJÁ ~ibn - Siria,. mts-~tñocido-~pot- Avicenar’Ambos han sido considerados

- ,ncon’ectamentepénsadorespropiamenteárabes, puesto que-vivían- en países.del

Califato’árabe~e~crfuíanen lenguaárabé;aunqueel verdadero~origende Alfarabi es

- ‘eiKsirdestiñ (5l):y el deAvidena-cercadeBujan.

Avicenaen su obraDanesli-Name Alai (52) indica queel objeto

• de-lacienciaes,porun lado, lo originadopornuestraaccióny, por otro lado,aquello

que no se origina pornuestraacción. Esta división conileva la diferenciaciónentre

objetoy sujeto y, por tanto, un planteamientoguoseológicode la clasificación del
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conocimiento(53). Así la ciencia prácticaestudia nuestraspropias acciones,y, la

cienciateóricaestudiael estadode la existenciadelascosas.

La cienciaprácticasedivideen cienciasobreel gobiernodelpaís,

sobrela administraciónde lascosasy sobreel control de si mismo.Porotra parte, la

cienciateóricatambiénestásujetaaunadivisión tripartita: cienciasuperioro teología,

cienciamediaomatemAricas,y ciencia inferioro sobte la rialtznzl&a. Esta propuesta

deAvicenaesunavaliosacontribucióna la elaboracióndelos conocimientoseael siglo

XI (54), pero ello no sólo porestaestructuracióndel conocimiento,sino sobre todo

ponlueestablecióunadiferenciaciónentrelastresfacultadesdel intelectohumano,en

su obra “Interpreración de los sueños” (55). Estastres facultadesson la memoria,la

imaginación y la razón. Dicha división será difundida en los siglos posteriores

europeos,cuandola recojael españolJuanHuarteen el siglo XVI, y conposterioridad

el filósofo inglés del siglo XVII, Francisflacon, ademásde los enciclopedistas

francesesDiderot y D’Alembert, como veremosmás adelante.Lo interesantepara

nosotroses que estanovedosaestructuracióndel intelectohumanova a determinar

tambiénla basede los sistemasde clasificaciónbiblioteca-bibliográfica.

Sonmuy significativasy extensaslas contribucionesde la cultura

árabe medieval. Con ella la sabiduríagriega cobró de nuevo vida, aunque fue

transmitidaconnotablescambios.El períododemáximo florecimientoseprodujoen

los siglos IX, X y XI, y cantóconun granapoyoseculary comercial.Porcontra,la

filosofía y la ciencla emanadapor la cultura cristiana medievalquedó ceñidacasi

exclusivamentea un ámbito clerical. Así, mientrasen los imperios orientalesy del

Islamteníalugar un brillante progresocultural, la mayorpartede Europacoiitinuaba

arrastrandola caldade la culturaclásica.
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2.2.5. La sistematización-del conocimientodesdeel siglo

XIl hastael XIV.

— ~--v - - -

- - • .. Lacreacióndelasuniversidadesmarcaun hito muy relevanteen

la sistematizaciónde losconocimientos.Suorigen seencuentra,comoya vimos, en las
- ,,.

- escuelas-catedraliciasqueen el siglo,~ pasana convertirseen universidades.La

primera’surgeeirParísen 1215. Le siguen la de Bolonia, Padua,Vicenza,Areno,

Oxfotd, Cambridge. La primera-universidadespañolafue creadaen Palencia,para

desaparecera fines del siglo XIII. Le siguen la: de Salamancacreadaen 1220 y la de

-Valladoliden3304. t - . -

~ plan de estudiosde estasuniversidadessedetenninósobre la

- -basedel Triviwn yQuauiviw&añadiendolaFilosofía y Teología,aunqueno en todas

lasuniversidadessi ‘mi~artíantodaslasdisciplinas,y,además,secomenzarona incluir—

otras-n,at¿riascomola de Medicina.

En efecto, las universidadesfueron institucionescreadasconel

- ,-fk de- educar>a?ios,cl&igos y pro,~to se convirtieron en guanlianesdel saber

testablecido.La investikación científica estaba orientadapor fines religiosos, por

- ~contrastecon la-cienciaárab¿nedieyál que había perseguidofines utilitarios. Así
—

pensadorescomoSanAlberto o,Tomásde Aquino defendíanqueel fin principal de la

- •~i ciencia eraservir de apoyoalarevelación;Ello determinarálas enseñanzasimpartidas
• • • .— •

• • en losrecintosuniversitariosyládistribucióny organizaciónde los conocimientos.Por

ello; la organizaciónde los conocimientos,en esteperíodo,va a estasmediadapor la
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distribucióndelasdisciplinasenel Trivíwn yQuanttwncomosemanifiestaen la obra

de Hugo de SanVictor, entreotros.

21.5.1. La distribución del sabermedievalen Hugo de

SanVíctor.

El abadfrancésdelmonasteriode Cluny,HugodeSanVIctor (1096-1141),

efectuéunadistribucióndelsaberqueapuntabahaciael objetivofinal de contemplación

divina. En su obra Tnsdirionum didascallcarum libri seprem - o Didascaliónagrupélas

ciencias en cuatro grandesgrupos, donde quedaban inc!uidos el Tdviu¿n y el

Quanivium. El primer grupo lo componía la ciencia teórica, comprendiendola

Teología, la Física y la Matemática. Estaúltima se dividía en Aritmética, Música,

Astronomíay Geometría.El segundogrupoera relativo a la ciencia prácticacon las

disciplinasdeMoral individual, Domésticay Política. El grupoterceroera la ciencia

mecánicacompuestade sietepartes:tejeduría,annería,navegación,agricultora,caza,

medicinay teatro.El cuartoy último grupotratabadela Lógica, dividida en Gramática

y Ciencia disertiva; éstacomprendíala teoría de la demostración,la retóxica y la

dial¿ctica(56).

El sistemade San Víctor esuna ampliaciónde la estmcturamedievaldel

Tflviwn yQuantviwn. San Buenaventurava a recogervarios aspectosdel mismo e

idearáun nuevosistemadedivisión de los conocimientos.
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2.2.5.2. lerarqufadel wnodmient4!¶flSSl4UefIa!efltflfl.

EJ teólogoy filósofo italiano, SanBuenaventura(1221-1274),expusoun

• . cuadrodelconociñiientobasáfldoseen las-disciplinastradicionales,pero aportando-a

la división de lasdisciplinasunaclasificaciónapartir de lasfacultadeshumanasy de

su finalidad específica. Como franciscanoy seguidorde SaA Agffsthi, concibió la

ciencia y la filosofíacomoauxiliadorasde la teología

r —

En una de sus primerasobrÁs “De reductflonesaniwn ád iheologimfl,

Colloiiones lii xapmeroh’”Á1273)~exponeun sisteniade las-ciénciasdondeprima la

teología,yconelaiiiilio de la fe posibilita la razóno intele¿cióffnaturalde Dios. Su

organizactóndel ¿óñocimient quedaijicluida en unosparámetrosfilosófico-tulsticos.

En esta dis~tcuatrogénerosdel con&imiento:e1~,rimero,‘o seael~*temo,

esel conocimientos¿nstleyabawalas sieteartesxñednióasqueHugode SanVíctor

habíaestablecidoel s~iÉndooinferiortrathelaí¡,rensión-delastonnasnaturales;

eltertero,o, c¿riociniientointerior, ~ ál c’onoc’ui’,ieñid’filósófico,’ 4uese divide en
-- -. ~ - ~

racionalo lógico(Gramática;tógi¿íj R~óúca);naturalo Físico (Física,Matemáticas
- . ,I’~t’-’ -<

y Metafísica) y moñl (compucitodeMonástica,economíafamiliar y Política); por
último el conocimientosuperior,que incluye la Graciay la SagradaEscritura.--

- -Esta ¿rganización? jeríiquía del’ Eonoc’tmiento que estableceSan

‘\t’ ‘‘~‘ - -
- Buenaventura,sebasaen la necesidadde un principio de’precedenciapanlogm,

siguiendolos distintosdÑs& ¿~l~ocimiento,- la intelécciónde Diás:Este Principio

toma la trayectoriadel Triviwn y Quatrtviw’t, ya queambosculminan en la Filosofía

y la Teología.
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Estatrayectoriadecontinuaciónde losprincipiosdel TñvíwnyQuarflttwn

vaa perdurarenel sigloXDI. Pervya en el siglo XIV se inicia un giro deprincipios,

cuandoun extraordinariopensadorespañol,RamónLLail, internadunnuevotipo de

organizaciónde las ciencias.

2.2.5.3. Representación del conocimiento humano en

Ramón Lluil.

El filósofo de origen mallorquín, Ramón LLoII (1235-1315),

ofreció unmétodológicoparademostrarracionainientelos artículosde la feen su “,4rs

magna• o An generalis-, quetrata de serun intentode clasificaciónde los saberes.

En el artegeneralLLuil pretendíamostrarla coincidenciade la verdadreveladacon

la razóny la Teologíaconla Filosofía.

Esto es, el “An ntogna consiste en la representacióndel

conocimientohumano, y merece ser mencionadosu Ars magna aunqueno es

propiamenteunaclasificaciónde lasciencias,sino quese tratade unasistematización

del saber, donde anticipa la idea de un cálculo lógico o lenguaje artificial, (que

retomadLeibniz)o bienun lenguajeuniversaldel saber(recogidoen la actualidadpor

la Lingfxistica documental). En efecto, su sistematización del saber no divide

disciplinas, sinoque más bien contieneo recogeconceptosquepermitenoperaciones

y combinacionesque posibilitan el conocimiento. -
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•-~•~i•¿: ~ el Arz>Magna consisteen la representaciónde sietefiguras

- designadasmedianteletras:. •

A querepresentaa Dios y susatributos

5 el alma racionaly suspotencias

T los principios y los significados -

-, , V. yirtudesyvicios

- X losopuestosy la predestinación

Y lavetdad

Z la falsedad

Cada letra, representadacon un cúculo, presenta-cámaras

alrededor.Así la létra;A estádividida en-16 cámarasque representanlas Virtudes o

<atributosdivinos (B: fradad;É: Grandeza;D:Eternidad,etc:): De lascombinaciones

binariasentreéstasresultan 120 cámárasqueconLlevannuevasdefiniciones-(58). De

estemodo,el saberquedareducidoaun sistemade fórmulascombinátoriasde símbolos

alfabéticos,o sea, el Ars magnadltiinaestárepresentadapor los nueveprincipios

~absolutos:B, C, D, E, F, O, 11, 1; 1<, es decir por la Bondad,Grandeza,Eternidad,

-Potencia,-Sabiduría,Voluntad,Virtud, Verdad-yFGloria, combinadosconlosnueve

- -~rincipiosrelativos (representadoscon: las-mismasletras),diferencia, concordancia,

cotitrariedad,principio,-medio, fiñ, mayoridad,igualdadyminoridad.,Tambiénen este

- - artecombinatorioexistendiezcúesdones;’nuevesujetos,nuevevicios y virtudesque

- -: constituyenél alfabetooelementosbásicosdel cálculo.LLuil igualmenteincluye reglas

- - de combinación,y de lascomb’áiacionesposiblesresultan84 combinacionesternarias

componiendoun total de 1.680cámaras.. - - -
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En efecto, setratade un cálculofonnalizadoaunqueadolecede

unasintaxispococlan. EJ propósito de LLuII no se consumóen su Arz magna,sino

que ésteprosiguióen su tareadedemostraciónde las verdadesde la fe, panlo que

realizó las sistematizacionesrepresentadas,peroamphadasal conjuntode las ciencias

en su “Arbre Sdencia’(1298). Aquí distingue una sucesiónde-sieteárbolesde las

cienciashumanaso naturalesy los sieteárbolesdelascienciasdivinas, de modo que

cadaárbol arraiga en el anteriory todosellos en los 18 principios del Arz Magna.

La sucesióndeárbolestemáticosse estructurasegúnel orden

siguiente:

1. Arbol elementalo cienciade la naturaleza.

2. Árbol vegetalo cienciavegetal.

3. Árbol sensualo ciencia sensibley animal. -

4. Á~toí imaginalo cienciasdela impresión e imnag’tnación.

5. Ártol humanoo ciencia delhombre.

6. Árbol moralo cienciade la virtud y del vicio.

7. Árbol imperial o ciencia del gobiernoy de la vida pública.

8. Árbol apostolicalo cienciade la Iglesia y su gobierno.

9. Árbol celestialo ciencia de los cuerposcelestes.

lO. Árbol angelicalo ciencia delos ángeles. -

II. Árbol eviternal o cienciadel paraísoy del infierno.

12. Árbol maternalo Maziología.

13. Árbol divino y humano,ciencia sobreCristo.

14. Árbol divino o Teología. (Existen dos árboles suplementariosa todos los

anteriores)

15. Árbol ejemplificalo cienciadedicadaal libre albedríoy

16. Árbol cuestionaloarte y modode acercartey resolverla verdad.
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La clasificaciónde lascienciasde LLatII no ha tenidoreflejoa

los sistemasclasificatorios posteriores,aunquesi, do¿trina ha sid&ttcogida por
- ~ - -;-j - --

numerosospensadorescomo Suárez,Vives, o GiordanoBruno cuya obra es de
LS-

inspiraciónLlulliana, y sobrerodoporLeibnizquebúicaráunama¡hes¡sun¿versal¿s,

detipo racionaly matemática,basadaen’una combinacióñdelamáquinídeLLállio.

En estesentido su sistema, queademáses único, nos int¿resa~‘aqu’e anticipe la idea

de un lenguajeartificial y universaldel saber,creadoéstesobre la basedel cálculo

lógico.

2.2.5.4. La dasiticaddn de las cienciasde Roger Bacon.

EJ filósofo franctscano- y - naturalista inglés, Roger Bacon

(1214’1294), siguió a Avicena en<sus disertacionesacerta de los métodospara

conseguirel conocimiento:Esfundan,ental,dentrode supensamiento,la ideaquetiene

del conocimiento, expuestaa través de sus obras: Opus maña; Opus minus

(complementodelanterior)y 0pta rentas (resumende los dosanteriores)(59).

Bacon estableció tres modos universales del conocimiento:

sensaciones,memoria y razonamiento.Establecióuna clasificación de las ciencias

continuandocon las clasificacionesescolásticasclericales de la Edad Media que

partieron, de alguna forma, todas ellas de Aristóteles. Bacon también estuvo

influenciadopor la división-tripartita delosestoicosy epicúreos,influencia quese

combina y entrelazatambiéncon los conocimientoshumanosquese desanullaronal

final de la EdadMedia (60). Hechasestasobservaciones,podemosverificarlasen los
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cuatro gnipos fundamentalesde conocimientosque establecióde la forma siguiente

(61):

Física: Subdivididaen:

Filología: Subdividida

Óptica

Astronomía

Batología

Alquimia

Agricultura

Medicina

Cienciasexpeñunentales,etc

en: Gramática

Lógica: Retórica

Matemáticas:Subdi~-ididaen: Aritmética

Geometría

Mecánica

Música

Arquitectura,etc.

Etica: Subdivididaen: Metafísica

Teología

Moral ciudadana,etc.
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El sistemaclasificatoriodeRogerBacontratéde sobrepasarlos

marcosde la escolásicamedievaly de la Teología,y aparececomo un precursorde

las cienciasnaturales,puescomopasarnosaver el desarrollode lascienciasnaturales

planearáen el Renacimientouna nueva sistematizaciónde los conocimientos.

2.2.6. La sistematización de las ciencias en el

Renacimiento (siglosXV y XVI).

La ¿poca del Renacimientoestá ligada al desarrollode las

ciudades,delcomercióy de Ja industria,<~uepropiciaronel cambiohaciauna economía

capitalista frente al antiguo sistema feudal. EJ nacimientode este ¡nievo sistema

económicotuvo su apoyo en los - nuevós-métodosde la ciencia natural como la

experimentacióny el cálculo, y, además,incidió de forma decisiva el incipiente

desarrollo de la técnica. Ello conlorinó una nueva imagen del mundo y del

conocimiento.Así, el Renacimientotambiéncontóconotrasgrandesnovedadescomo

o desafioa la imagendelmundomedievalque comportaronlos grandesviajes

y la Reforma,tambiénlas nuevasformaspoliticÉ quesustituyeronal sistemafeudal,

como fueron las monarquíasabsolutas,que basaronsu ámbito de poder en los

comertiantes,y el surgimientode losnuevosestádosnacionalesfrentea lospoderesdel

emperadory del Papa.

Porlo quea nuestroobjeto interesaesde destacarquela nueva

cienciasecentróen la Naturaleza,enélcii~rpó huiñanoy en el empleóde la ingeniería
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civil y militar. Surgen nuevasciencias como la Anatomía, Fisiología, Patología,

Quñnica,y otras.Conello seagudizael problemapor la sistematizacióngeneraldelos

conocimientos,quefue planteado,fundamentalmente,por los humanistasitalianosy

españolescomoAngelPoliziano,Mario Nimio y JuanHuarte (62).

MemAsestosnuevosconocimientosseencontrabanen los libros

y el desarrollode la imprentasupusola acumulaciónde extensosfondosbibliográficos.

Ariel problemade la acumulaciónde fondosbibliográficosse relacionéprontocon la

clasificación bibliotecaria, y surgieron en este momento varias clasificaciones

bibliográficasy bibliotecariasde gran Importancia.

Destaca,enprimerlugar,la clasificaciónbibliotecariaderrancois

Graudé Sieur deLa Cro¡x da Ma’me (1552-1592), quien dedicósu actividad a la

realización de un catálogo bibliográfico francés. La Croix du Maine propone un

esquemaclasificatoriopara unabiblioteca ideal articuladoen 101 clasesagrupadasen

sietegrupos(63). El primero de éstosabarcalas cosassagradas;el segundoel Arte y

la Ciencia; el tercero la descripcióndel Universo tanto generalcomopanicular; el

cuartotodo aquellorelativoal génerohumano;el quintoabarcalos hombresilustresen

la guerra;el sextolas obrascreadaspor Dios y el séptimoy dIrimo contieneobras

diversas.

Asimismo,destacael médiconaturalistadeorigensuizo,Konrad

(}esner (1516-1565),quienelaboni unagran clasificación bibliográfica en su obra
7&bliorhecaUniversa-lis•,a la queañadeel ?andeciato elencode libros organizados
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sisnnásicameñte,dóndepretendeconciliar la tradiciónescolásticay lasinnovaciones

del Renacimieñio.El esquemadeclasificacióncomprendelas siguientesmaterias(64):

Sermonizantes1. Gramática

2. Dialéctica

-. , . 3. Retórica

Necesarias 4 Poética

Matemáticas

Preparatorias

- - ‘ Adorno

4. —

- - Artesy

Ciencias

5. Aritmética

6. Geometría

1. Música

8. Astronomía

-9. Astrología

10. Historia

11. Geografía

12. Artes adivinatorias

13. Bellas Artes y mecánica

Artesy It Física -

Ciencias - 15. Metafísica

Sustanciales 16. Rica

17. Economía

Sustanciales 18.Política
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19. Jurisprudencia

20. Medicina

21. Teologíacristiana

Este esquematambiéncontienesubdivisionesulteriores.

Asimismo es relevantela actividaddel bibliófilo humanistae

impresoritaliano,Mdo Mamincio6450-1515),quienrealizóun catálogotemáticode

libros griegos,parafacilitar su tareade comerciodel libro. les impresosquedaron

clasiftcadosen cinco gntpos:

Gramática

Poética

Lógica

Filosofía

SagradaEscritura

Por último, cabe mencionaral bibliógrafo español, Mejo

Venegas,que establecióen su obra “Primera parre de los dj’eremeslibros quehoyen

el Universo’ unaclasificaciónde lascienciassegúnlascuatropartessiguientes(65):

1. Principales.

2. Filosofía natural (del mundo visible o sea lo que es percibido por los

sentidos).
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3. FXlos<>ffr .adonal: La razón,la moral, el derechoy la política (es decirlo

queescreadopor la razónhumana).

4. }jlosofiaespfritual (lo que es productode la revelacióno las Sagradas

Escrituras).

Enestaobra,escritaencastellano,alcontrarioquela de Gesner

queapareceen latín y conun caráctermásenidito,Venegastratadedifundir su sistema

clasificatorio. La obra de Gesnergozó de gran incidenciaque logró traspasarsus

fronterase incidir en el ámbito español.Así esen la obradeGesneren la que sebasa

el españolFranciscode Axaozquienestableció15 secciones,queArias Montanotraté,

de forma inútil, de estableceren la biblioteca de EA Escorial, como veremosmás

adelante.

2.2.6.1. La división bipartita de las ciencias en Juan

Huarte.

En el siglo XVI apax~ceen Españaaa tecedentedel moderno

sistemade lascienciasdesarrolladoporBacon?Fueelfilósofoy médicoespañolJuan

Huarte (1529-1591)quienempresidióestal.areasEra:conocedord&la Filosofía y la

Medicina tradicional,comoHipócratesy Galenoy supoconciliar sus conocimientos

médicosy filosóficospara hacerun sistemabasadoen las fonnasdel éonhcimiento

humano,queexpusoen su obra “Examende ingerdcspara las xci encias”cuyo subtitulo

o informacióncomplementariaal título recoge:‘en elqueel lettorhalla lo manerode

su Ingeniopam recogerla cienciaen que masa de aprovechary las diferenciasde

habilidadesqueoy en los hombresy el 2Enero de letrasy anesquea cada uno

,ctpofl& en paMc«kzr”.
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Su pensamientoes muyoriginal, aunqueya se encuentraen

Avicenala diferenciaciónde lastresfacultadesdel intelectohumano,quesuponeuna

división tripartitadelconocimientosegúndichasfacultades.JuanHuarteproponeuna

división de lascienciaspsicológicasy naturalistaspuesto quelasdistribuye segúnlas

facultades humanas. La clasificación de Avicena, como ya vimos, repercuteen

pensadorescomoJuanHuarte,y ésteserápredecesorde la modernafilosofíaposterior.

El aspectomás singular a destacares que Huarte hace su

clasificaciónpartiendodequeloshombresposeendistintostalentosquesecorresponden

conlasdiversasciencias.Esteautorsuponeun avancedesdeel puntode vista científico

en la clasificaciónde las cienciasya quedesechala tradicionaldivisión medievaldel

Trivium y Qua¡rivium y basasu clasificaciónen el objeto de conocimientoquees la

naturaleza,aunquepartede un principio subjetivodelconocimiento.

Huarteestablecetres facultades:memoria, imaginacióny razón

y cada una de ellas se correspondecon un gripo deteminadode ciencias, lo que

explicitade la forma siguiente(66):

“Cuantasdiferenciasnazcan& ingeniopor razónde Di inrensión

de estas¡res calidades,no sepuededecir, ahora enpanicular,

hasta que adelantecomenta¡odas las obras y accionesdel

entendimiento,de Li imaginativa, y de la memoria.Pero en el

entendimientoes de saberque las ¡res obras principalesdel

entendimiento:lo primera es inferir, la Segundadistinguir y la
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- - tercera elegir de donde se constituyen ¡res diferendosde

-. - entendimiento.En otras resse pane la memoria,’porque hay

- , anemonaqueresciheconfacilidad y luego sele olvida,’ otra se

tarda en percibir y lo retienemuchotiempo: lo tercera rescibe

- - confacilidady ¡ardo muchoen olvidar. La imaginativacontiene.

— ‘t--~:: muchas mas dtt’erenc¿as, porque tiene las tres como el

entendimientoymemona.yde cadalada resultanotras ¡res. De

estasdiremosmasadelanteconmásdistinción, cuantodUremos

acodouna la cienciaque le correspondeen panicular”.
— ,.-

Estospostuladosle conducenasu división y estructuraciónde las

- ciencias. Estableceque.las ciencias que se correspondencon la memoria son la

Gramáticalarinaodeotraslenguas,la Teoríade las leyes, la Teologíapositiva y la

Aritmética. La imaginaciónabarcael artey la ciencia,estoesa la poesía,elocuencia,

músicay saberpredicar.Pertenecena la- facultadde la razón la Teologíaescolástica,

la-teoríadela medicina,la Dialéctica,la Filosofíanaturaly moral y la prácticade las

- leyes Añade Huarte una cuarta acuItadpsíquica(67) a su sistematripartito ésta

abarcadalas Matemáticas,la pÑcticade la Medicina, la-Astrología,el artemilitar, de

escribir, de leer,ldediseñar, y-otros.

En la Historia de la Clasificación, Huarte representala gran

figura espanoladel Renacimientopor su nueva concepciónde la ciencia y la

organizaciónde ésta (68), ya que suponeel antecedentede la nueva concepcióndel

sistemadelascienciasen la épocamoderna.
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2.3. La clasificación de las Cienciasen el épocamoderna

(siglosXVII y XVIII).

Ya en el siglo XVII se habíaproducidoun granderrumbamiento

de lasideasfeudalesy sehabíadesarrolladoademásun modernoconceptode ciencia.

Se produjo por numerososfactores como la nueva interpretaciónde Newton que

modificó totalmenteel paradigmadela Física haciendot~ueéstapasana ocuparun

puestopreeminenteentelasciencias.Ea Qufinica destacanlasleyes de los gasesde

RobenBoyle y tambiénde RobenHooke y la doctrina de los átomosde Gassendi;

también es relevanteel progieso de la óptica, la nueva teoría de la luz y las

‘investigacionesde Torricelli sobre la presión.

Esta gran evolución científica supusouna nueva imagen del

mundo, dondeel sistemade Descartesfue la primeranuevainterpretaciónfilosófica.

De estaforma la ciencia cobró un granprestigioy sefundamentabacomodisciplina

coherentedeexperimentacióny cálculo. Así, aunquese hablanasentadonumerosas

ciencias, existíaen el siglo XVII una unidady el científicode la época,Newton, era

capazdeelaborarunaobra original queabarcabamuchoscamposdelaciencia.

Al inicio de la épocamoderna,seva aproducirun grancambio

respectoa la metodología,concepcióny distribuciónde lascienciasconel pensamiento

del filósofo deorigeninglés, FrancisBacon. El desanollocientífico seapoyabaen el

método de las cienciasexperimentalesdesarrolladopor Bacon. quien elaboróuna
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doctrina acorde con el- conoc’uniento científico del siglo XVIII: el método
3’-’--: - - ‘ -

inductivo-deductivo.O sa, la conjuncióndel análisis con la síntesis,‘y, también, lo

relativo a la especulaciónconel conocimientoexperimental.Pero,además,elabozóel

sisteñiade distribución de las cienciasque va a iniciar la ¿pocamodernay que, de

forma mas contundente,va a incidir en lasmodernasclasificacionesdocumentales.

2.3.1. El sistemadeFrancisBacondedistribndónde las

— ciáciaC

FrancisBacon, (1561-1626),construyóuna clasificaciónde las

cienciassobresu base,metodológicadefendió el métodode razonamientoinductivo

.frente’ a la silogística imperanteen la filosofía anterior asentándolosobre bases

experimentales.En efecto,su métodoy estructuradel sabersuponeunaoposicióna la
- , - -

tradición escolásticay tradicional.

— ‘ 1 ‘‘-. - -

En estesentido,Bacones considerado,en ciertaforma, comoel

fundadorde la filosofía modernaporsu propuestade reformade lasciencias (68). Las

teoríasde Baconsobrela clasificacióndelas cienciassonunacontinuaciónde las ideas

de Huarte.Bacon;comoyay’anlos, expusosu doctrinaclasificatoriaen su obracapital
-- -----. -

“insicuratio magna”, unapastedeella fuemonel WovumOrganwn Scienzlonan y el

“De digni ¡ate , e:, augmentis .sciemian¿m”. En este tratado de la dignidad y

perfeccionamientode lascienciasesdondecm unamplio sistemageneralde todoslos
- ‘-- ~1,>~. - u > -

conocimientossobre la basede la clasificaciónde las ciencias. Esta clasificaciónse
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fundamentaen las distintas cualidadesy aspectosde las facultadesdel hombreo del

alma humana,estoes,construyósu clasificaciónsobreunabasesubjetivaopsicológica

<70). A la memoria le correspondela Historia, a la razón la Filosofía y a la

imaginación la Poesía. Este esquema principal fue desarrolladoen numerosas

subdivisionesdelas queaquísólo destacamoslas másnotables(71):

HISTORIA

HISTORIA NATURAL:

- H3 de los fenómenosgenerales:-H3 de los fenómenoscelestes

E’ de los meteoros

- H’ del aire

- E’ de la tierra

II’ del mar

- E’ de los elementosy de los individuos

- Historia de las ‘irregularidadesde la naturaleza

- Historia mecánicaoexperimentalde la naturaleza

HISTORIA CIVIL:

- Historia civil:

- Historiasagrada:

- TV universal

- H’ partkulax-Geograíia

-Especial

- Profética

- Providencial

literaturay de la ciencia- Historia dela
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(Ap¿ndiée:Historiasobreel lenguaje)
- ‘,3..í,’t.~ — —

• - 1< ~ - -
FILOSO P.I A:

CIENCIA DE DIOSOTEOLOGIA:

- Teología-

-Filosofía

CIENCIA DE LA NATURALEZA:

Práctica: - Mecánica

.Magia

Y t~.’. - -

- Especulativa: - Física: (Ciencia de la causaeficiente)

Metafísica: (Cienciade la causafinal)

CIENCIA DEL HOMBRE:

- Aislado: . Cienciadel Hombre n general

- Cienciadel individuo

- Ciencia de-laalianzaentreel cuerpoy el alma

- Cienciadel cuerpo: . Medicina

- . Costaetica

- Atlética

- - Volutuaiia

- Cienciadel alma:- Racional: ¿ Ciencia de la sustanciao facultaddel alma:
- - - - --
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Facultades:

- Lógicas:

Memoria

Intelecto

Razón

Fantasía

Morales:

Voluntad

Afecto

- Irracional o sensible

En sociedado cienciacivil: Etica: . Cienciade la conversación

Ciencias

- Ciencia del gobierno

- o Estado

P O E T 1 C A:

-Epica

• Tragedia

- Comedia

Ditirambo
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Esta última es la clasificación clásicade la poética.Además,

vemosquela característicaprimordial del sistemabaconianoestribaen que la fuente

de la disrribucióndelas cienciasno se encuentraen la realidad objetiva sino en la

conciencia‘&ubjetiva. Este principio subjetivo está condicionado, también, por el

- incipiente desarrollo de las ciencias en este siglo lo que ha propiciado que su

planteamientodel problemahayacobradogran significaciónhistórica. En efecto, éste

-- esúnperiododediferenciacióndelasciencias,y estadiferenciaciónsurgeporel objeto

de investigaciónde lasnuevasy distintascienciasparticulares.

Es evidenteque Baconcontinúa,plasmay da forma definitivaa

-la clasificación nueva de las cienciasqu& se produceen el Renacimiento. El

Renacimientoapaince,- tal como vimos, como una segundaetapaen el desarrollo

históricode la clasificaciónde lasciendiasfrentea la primeraetapadesarrolladaen la

Antiguedadclásica. Esto es, en la Antigúedady la Edad Media la integración y

unificación de los conocimientosquedaban,estructurudos~enun sistema único y

general.Porel contrario,ya en el Renacimientoestaunidad del saberconstituidaen

un sisrérnaúnict, sedesmiembradandoorigena las cienciasparticulares.Esteproceso

de diferenciación, de la Filosófica anteriormenteindivisible, tiene su origen en el

RenaciMientopor numerososcambios, entreellos por el progreso de las ciencias

naturalesdonde la investigaciónsistemáticade la naturalezafue provocadapor las

necesidadesde la técnica de la producción y por el surgbniento de la sociedad

capitalista(72).

Esclaro queBaconasumióesteprocesodandoorigenal sistema

másrelevantede clasificación,queorigina y diferenciala épocamodernaen la Historia

de la clasificación.Bacon, además, legó otra gran aportaciónpara el ámbito de la
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Documentación<‘73). aunqueha sido mayormenteignoraday su influencia no ha sido

tan notablecomosu sistemade las ciencias. Se trata de su obra WuevaMiántica”

(New Atlantis)dondeexplicitaununiversosobrela información, su conservacióny su

tratamientotécnico.

La NuevaA¡l4 niEtaesunode losúltimos escritosdeBacondonde

hacemenciónaunautopiacientífica. Aquí abordóla temáticade unasociedadutópica

guiadaporsabiosqueestabanentregadosporcompletoa la búsquedadela sabiduría,

a la investigación científica, y lo que tora nos ocupa, a la organizacióndel

conocimientoy todo ello seubicabaen la llamadaCasaSalomón.

En la CasaSalomón los sabios,o sea los hombresde ciencia

estabanorganizadossegúnla división de los distintos trabajosy tareasen los nueve

pupossiguientes:

- Los Mercaderes de la luz o del conocimiento que eran encargadosde traer

informacióndel exteriorcomolibros, resúmenes,etc.,ya que la comunicacióncon

el exterior era cortadacon la salvedad quecada doce afios eran enviadoslos

mercaderesde la luz al exterior.

- El grupo segundolo componíanlos denominadosDepredadoresencargadosde

recopilarlos experimentosque sehallabanen los libros.
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- -- -4os HombresdelMisterio eradgzuj~ tercero,y teníaziencornendádWlatareade

~col~ciona~~~ - -‘ - -

- Exploradoreso mineros,estegrapo de científicosensayabannuevo~ixperimentos.

‘<‘Los Cothpil~d¿r~sdibujahanyr~úe~entabanlos experimentosde los anteriores.
- - - - -li. -

— - . - —

- Los fltamiaado~’o bienhechoresa alizabaii los exj,eriñieniosde sus conipafieñ~s.-

‘--‘.4- - -,. .- .- - -

Los Faros o lámparnsera aquel grupo de científicos que ensayabanuevos
- A - ‘ :..: ,- - - -

-- experimentos.

- Los Intérpretesde natura, ampliaban los conocimientos y los’ elevabahñ la

observación,axiomasy aforismos.

~: Fii,ahñeñte los Inoajíadoreso Injertadoresse dedicabauia la’ ejecuciónde los

experimnéntosdisefiados.

En resusnen,vaiiasde las tarúsde este grupo de ciátíficos

aba,taÉlaboresde anotar,- conservary brganizarla-información,es decir, dentrode

estosgruposde hombresde ciencia losMercaderesde la luz buscanla informaciónde

los librosextranjeros,los flepredádoresrecopilanla infonnacióncontenidaen loslibros

propios, los Hombresdel Misterio también se encargande recopilarla información
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contenidaen los-libros y, finalmente,estánlos Compiladoresque son los encargados

de clasificarla informaciónconteniday obtenidade los libros (74).

Tenemos,pues,quelasoperacionesde la cadenadocumentalse

producenen la Casade Salomónde Bacony cabeseñalarla importanciaque en este

centrode investigaciónsedestinaa lastaitasdocumentales.Observeséquede nueve

gruposde investigadorescuatro de ellos estánencomendadosen taitas documentales

pr~iamentedichas.

Aclaradoestepunto,podemosencontraren Baconindicios de ser

éste un precursorcomoteórico de la Documentación,pues atribuyó a las tareas

documentalesel rangodecientíficasy concibióal científicoquetrata Ja información

como el embrión del futuro documentalista,concepciónque ideará Otlet cuatro

centuriasdespués.

Las ideasde Otlet se desanrillaroncomo proyectosutópicosal

igualquelasplanteanBaconen la Cande Salomón.Estacasay organizacióneramuy

utópicaen su tiempo ya queno existíaapenascoordinaciónni organizaciónentrelos

científicos. No obstantela grandezade Baconen este sentido, segúnReneDubos,

resideen su aceitadaafirmaciónde quela cienciallegaríaa serunagranfuerzasocial

(75).

EJ pensamientode Banco va a tener gran incidenciaen las

clasificacionesbiblioteco-bibliográficasquesedesarrollaránafinalesdelsiglo XIX, y
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-‘ - -defé~má”maspreeminente“aa sustentaríaconfonnacióndelaclasif,cacióndeDeu’ey

como ‘eremosmásadelante

t3.tThoh~sHObb¿S

El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) con;inuóy

sis¶e,nalaola doctrina de Baconde la clasificaciónde lasciencias impregnándolade

un principio másobjetivofrenteal subjetivismode Baconenunade susobrascapitales:

Leviarhcn (l65l)~~

- Hobbeselaborauna interpretacióngnoseólógicaacercade las

formas empinca y racional del conocimiento. Consideraque hay dos tipos de

conocimtentO el primero o de hechoque se basaen la sensacióny en la memonay.

en segundolugar el conocimientode la consecuenciao de lascausasde lascosasque

- estábasadoen la razón. Establecepor ello, dos tipos primigenios de ciencias: las
--, -‘--

inducti’-asbasadas_enlaexperienciay lasdeductkasbasadasen la razón, O sea,según

-- la foimade estudiodeconocimientoestablecela Geometríacomocienciadeductivaque
-, ‘-<,w~ ~ 1

conocelos objetospor sus causasmediantela deduccióny quéinUuye la Polídcayla
-- ., - ‘ - ‘—1

porotra parte,la Físicacomociencia de la experienciao inductiva ya queY -

esiudia los fenómenosde la naturalezaindependientesdel hombre. -

- ,., - Esta división de lascienciasestábasadaen el principio subjetivo
- ,; •

del método del conocimientoy se combina en Hobbescon el principio objetivo de

considerarlas característicasde los objetos. es decir Hobbessuponeel pasode las
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clasificacionesconstruidasen baseaun principio subjetivo a lasconstruidassobreun

principio objeti’-o. tal como lo manifiestaRedrov <76).

Hobbesestructuralascienciasenuna sucesiónsegúnun ordende

tránsitoen la descripciónde los hechos(77):

Historia: Es el registro del conocimientode los hechos. Se subdivideen Historia

naturalen tanto que tratade los fenómenosde la naturaleza.Historia civil

quehacereferenciaa los fenómenosde la Vida social y es la historia de las

accionesvoluntariasde los hombres.

-- Filosoffa: Es el conocimientoteóricoo “cienciade consecuencia”y que tratade las

- consecuenciasde una afirmaciónpara otra, se subdivideen naturalpuesto

quehacereferenciaa las propiedadesde los cuerposnaturalesy mecánica

la referidaa la cualidad, cantidady movimiento de los cuerpos.Esta se

divide a su vez en Filosofía primera cuandoestos cuerposno han sido

determinados.y Matemáticascuandohan sido determinados.

G.ometr<a: Que esdetenninadacon unafigura.

Astronomía: Determinala cantidad~ movimientode los cuerposcósmicos.

Geografía: Determinala cantidady movimiento de la tierra.

Física: Estudia lasconsecuenciasde la calidad.

Meteorologfa:Engendradapor la anterior y estudia las cualidadesde los cuerpos

transitorios. -

Astrología:Engendradaporla física y estudialascualidadesde los cuerposconstantes.
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Nlineralógía:Estudia los efectosde losinjuteralesy metales. -

Botúnica: Estudia los efectosde las pumas - - - -

Zoología: Es el resultadode laspropiedadesde los anitoalesen general,e incluye

laspropiedadesde los sentidos.¿staengendraasu ‘-ez. otrascienciascomo:

- Óptica:~eíarkaa la dsra. -

Música: Relati’-a al oído

- Etica: Relati’a a laspasionesde los hombres

Poesía: Relati~-a al lenguajeemocional

Retórica:Relativaal lenguajecon’tncente,

Lógica: Relati’-a al lenguaje razonador

Política y Filosofíacivil: Aparecocomo r¿sultadode lásptpiedadesde

los cuerpospolíticos: el Estado y el Derecho,

- Estasucesiónordenadadelascienciasse apoyatnavoritariamente

enun panuptoobjettvo.es decir, la transicióndel cono¿iniientosensitivoal abstracto.

de los talios a su explicación teóri¿a,de los cuerposprivadosdesensacionesa

aquéllo’ que los poseen.etc Hay otras transicionesápovadasen uíi ~bncipio subjetivo

cctno el pasode lo natural a lo civil-y otrés (78). Locke¿ontinuódecierta manerala

línea clastfrca,onatrazadapor suspredecesorésHobbesy Bacon.~ de fonna tenue ya

apuntabahaciauna clasificaciónbasadaen un principio objetivo y ademásya en este

períodose tratabadeelaborarun sistetitade los conocimientosisnoñndolaescolástica

niedie’-al y los dogmasde la Iglesia. suplantándolosen un principio,a lascapacidades

del hotobre. -
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2.3.3. La división de lascienciasde JohnLockesegúnlos

objetosdel conocimiento.

El filósofoinglésl-lohn Locke (1632-1704)seocupóintensamente

de los problemasdel conocimiento. En su obra filosófica capital “Ensayo sobreel

en,endin,iemohumano’ terminadaen 1666 y publicadaen 16891 expusoel problema

del conocimientohumano en lo relativo a su origen. certidumbre y alcanceen

conjunción con los distintos gradosde creencia, opinión y asentimiento Trató de

explicarlos modosde adquirir el conocimientoy la forma de formular los juicios (79).

En el último capitulo del ensayotrata “De la división de lcr

ciencias ‘. dondedividió lascienciasen tres amposprincipalessegúnla división de los

objetos de nuestroentendimiento(80). Así el primer objetode conocimientoson las

cosasen sí n,ismasen cuantocognoscibles.el segundoobjetoson las accionesde los

hombresen cuantodependende nosotrosen ordéna nuestrafelicidad, y porúltimo e!

debidooso de los signosen orden al conocimientoo sea, las ‘naneras y medios se

adquierey secotaunicael conocimiento.En baseaestostresobjetosdel conocimiento

humanoestablecela siguientedivisión de lascienciastS 1):

Física o Filosofía natural: queestudiala naturalezade lascosascomosonen sí. cómo

existenpor sí mismas,sus relaciones ~‘ nodo de actividad. el fin aquílo constituyela

verdadespeculati’apura. esdecirtodo lo quepuedaprocuraral espíritu humanoesta

‘erdad. Esta queda subdividida en: Filosofía de la naturaleza.Filosofía racional y

Teologíanatural.
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Eticáo Filóiúfía práctica:‘estudi’j &óti,o”el li’oinbre debeáctuarcomoserdotadode

voluntad-. radonalidad~ libenad para alcanzarcualquier fin, cómolas cosasbuenas

útiles y en concretola búsquedade los modosda la felicidad y está subdi~-idida en:

artesmecánicasy bellasartes.

Semióticao doctrina de los signos: que estudialos caminos,modos y maneraspor

medio de los cuajes se comunica el conocintienlo adquirido en las ciencias
- - . - - -

aníerionnentemencionadas,subdividida en: Lógica. Iingtiística y género de vida
—1 . .

1 sinlilar a la Antropología).

- Esta di~isiút-í tripartita de Locke organizabael conocimiento

- cíentí Ico en -áí-nbitostemáticosseparadosentrest. el sistema se basabaen la triada

tradicional de : naturaleza,sociedad~- pensamientoEsta concepcióndel conocimiento

ejercíaEran influenciaduratite el siglo XVIII y fue recogidajunto con los postulados
- - -- - --- - 5-

4e Bacen por ~osenciclopedistasfrancesesVoltaire. Diderot y DAlembern

2.3.4. Concepciónde Le¡bnizde un lenguajeuniversal con

notaciónsimbdlica.

- - - -- •.~1>,~. - -

El fi kSsoto ale mio fi oí tfri cd XX ilhcl it Lci1w u 646- 1 71 6> desempeñé
- — . 1 -

arcas «‘md bibliotecario de la cone del duque de Hannover:Bit lós inicios de su
“t1.’ ~-. - -

pensamientofilosófico se ocupó de la posibilidad de lío lenguaje universal4w se

expresarade tontasimbólica.Esta idearepercutiráde forma destacadien 16sl¿ncuajes
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documentalesde clasificaciónbiblioteco-bibliogt-áftcaque se originaron a finalesdel

siglo XIX Un lenguajeuniversal con notaciónsimbólicaha sido la idea perseguidacon

el empleode la CDL para abordarel análisis de contenido de toda la producción

científica mundial

Leibniz trató dé dar coherenciaa la elaboraciónde un lenguaje

universalcon una notaciónsimbólica que posibilitara su empleoatodos con el mismo

significadodenominó a este lenguaje ‘Scienr¡a Unix’ersdfts. como inveíwario del

conocimientohumanoen forma ordenaday sistemática.Elaboró para conjugareste

lenguajeun “0,5 coníbina,orta‘o sistemaválido paracombinarde forma deducti~-alos

símbolos del lenguaje natural, aunque previamente era necesario establecer

‘C’ha,-ac,erjsrica tena,, “e correspondenciaentre la verdadlógicasel númerosasignar

a cada idea un número primo. Dichas concepcioneslas expresóen su obra “Die

nhulop/t¡sc/¡cn-Scknften. heraurgechen tan CL Ceha’d¡” ‘-ol. \-‘fl <82)

Leibniz proponeun alfabetodel pensamiento‘.- del conocimiento

huinanoperopara llegar a esta escrituraes necesario definiciones exactasde las

noctonesy cottceptos.lo que implica la determinaciónde las ideas. La determinación

exactase hará medianteel empleode símbolosy la combinaciónposibilitará la teoría:

Esta lengualógica toma como elenientode partidael conocimientode la realidad.Y

estesistemalógico presuponela realidadcompuestade elementosinterrelacionadospor

las operacioties racionales esto es. el conocimienlomatemáticoes una forma de

penetraret, la realidadcon un mecanismofuncional.
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- - - Se observaque la conce-pción~deLeibniz lte’-a con su ‘Scienfla

Unh’ersolls onformar la Enciclopediadel conocimientopor medio de relacioncs

c-ar-acterizaciohes-delis cosas y conceptosrepresentadosU Chc,acierisrica,e,unt.

o alfabetod¿l pensamientoderiva del ~nálisisde un inventario general. El modo de

verificar estealfabetodel pensamientoy la noción nrimitiYa constituyeel pre-átnbulo

de la lengua filosófica, asítrató la tentativadel provectode una lenguaperfectaque

-necesitaba.la correspondencia precisa entre la palabra y la cosa

U combinación del conocimiento el-abora y constituye la

enciclopédiá-universal..es decir trató de realizar una nue’-a enciclopedia donde todos

os conocimientos fonnan un ctterpo y son distribuidos de la forma siguiente <83):

‘Theo,-ema¡a seu -,-ar¡ones e; obren-oriones SC>’ inr¡orta!7? ‘eru,u histo,rn,n locoin el

;entpoí-o - - -

- ‘Theo,vntaw sen parlones’ que compretiderta la Filosofía. el Derecho. la Lógica ‘

- la Física: - -- - -

--- - “l+r¡o ría “-croo> sri> ohsenoliones” -: referida a la mente y al cuerpo humanos y

comprende la Moral, la Psicología, la Biología. las Niatetatiticas aplicadas la Física

aplicada - - ‘ - -

- ‘Hismc’,in Ioco,u.n e; rúnmpo’-un? : Geografía e Historia

- Historía Conjec’o,’olis ‘ Es el coronamiento de este constaicto es la explicitación

del fin y orden del mundo, o sea la sabiduría de Dios-
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De estaforma hemosindicadosumariatoentecómo Leibniztrató

de definir el universosemántico,de construir tina enciclopediatotal del significado

Paraello seauxilió de lascategoríasfundamentalesque determinabanlas clasesdel

esquemade enciclopedialeibniziana. Estableciódiez categoríasfundamentales,que

fundamentanel edificio de la clasificación:

Bus, Exirpens, Abs,racío. Concre,unt, Áccídens, Subríancia,

(‘arpas. Cogi;ans, Ho,no y Organicwn. Estascategoríasdeterminanel modo de

concebirla realidad, y de repartir la clasede la realidad.

U primeradivisión, queLeibniz establece,la haceatendiendoa

la categoríade los concretosestableciendodistintos génerosde los mismos con la

‘Conc,-era Maflme,uaflca” y la “Concreía Física “. a continuaciónsubdi~idelas clases

segúnlos accidentesy establecelas siguientesclases: .lccidenr co,nune,Accide,tIia

Madzemarica, .-lccidenr Phvricwn, Acc¿dens Rarionaler Accidens Oecononmicwn - y

Accidens Poliflcwn -

Porlo demás.I.eibniz estableciótas nocionesde universalidad

continuidadimplicadasenla ideade la cienciauniversaly aplicóel cálculoinfinitesimal

como modode conceptualizary matematizarla continuidadde la realidadcompleta En

consecuenciaconsideró la ciencia uni~ersal como un gran océano continuo sin

divisiones,dondelos hombresestablecenpanesy divisionessegúnsu con’-eníencía.
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Ciérmó esquela temnati”adeLeibnizde consirniruna enciclopedia

total d¿síuntficadoha evidenciadolacóniplejidade imposibilidad dedal empresa:ya

que son expresadosu¿ñúmeré’limitado de nocionesque no son suficientespara el

-ordenamtentodefinitivo de una totalidad sen~inticauni”ersal.-Además-cabeañadir a

lasinsuficiendiasde estesistemaquelas ideas no secombinanentreellas siguiendoun

modelo simémilcó y uniforme como en las operacionesaritméticas sino que por. el

contrasto establecenentreellas relácionesmuy variadasy heterogéneas.Además, es

¿Ñ’c~sivarnent¿~nlio el número de ideas simples y el alfabeto de pensamientos

- hñmanoic’¿rnpr¿nderfá’inillaies?d¿caraéteres:alo quehabríaqueañadirlasrelaciones

entre lasideas Todoello desembocaríaen unaideografíaextremadamentecomplicada.

- Resaltala concepciónde un lenguajeinternacionalde la ciencia

conunaúbtaéióiinumérica]queposibilita la inclusión de cualquierámbitocientíficoen
— . —esteconjunto,quetambiéri~érú,itéun cálculóo interrelaciónentredichosnúmeros.Así

- estelenguajeuniversalproducey posibilita la enciclopediauniversaldel conocimiento.

Resulta‘4u& ésta~ ideÉ las recogeráOtlet para defender la CDL’ como lenguaje

universal de la ciencia con notación numérica, lo que permi:ió conformar una

enciclopediao archi’o universal del conocimientoque Otlet denominó Repertorio

Biblioeráfico Uni”ersal. tal como ‘eremos níás adelante. Otlet no estableceuna

- iná?telaBióñdi?ec¡aentreel- lenguaje. la clasificacióny la enciclopediay el atavismo

- detaCDL resjiecto-alsistemadeLeiboiz tal comoloexplicitaRayv-ard (84). Atavismo

- que tanihié~’~ encuentraen la notación- numérica y en las ideas de los números

-‘dccimhalés:éstdes.en laHaiificaciónquefleweypropondrá.Enefecto. Leibnizsembró

-tt,~erésarnociones que han sido recogidas en el ámbito de la clasificación

biblioíeco-bibtiosráfica.Propuso.además. la idea de enciclopediaque recogeránlos

enciclopedistasfrancesesy que setrasladaráhastanuestrosdías como insttvn,entode

conjuncióny popularizacióndel saber.
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Finalmente, cabe mencionar que Leibniz elaboró como

bibliotecario un esquemamodelo para una biblioteca real, cuyas clases principales

aparecencomo canondel conocimientoo de lasdisciplinas Su esquemaclasificatorio

comprendíalas siguientesclases(85):

THEOLOGL-l <Biblica, Ecclesiarrica. Dogníóíica, P,acñca)

JURISPRUDESY7Aclus narurve el gennwn,JurRomanun> e; alio jura anriqua..

Jur Ecclericrflcunt huínanum sea Canonicum, Jur feudo/e el publican>. Varia jura

recenflora)

MEDICLN’A (Hvgiasflca el Diaeíeflca, Palbologia con> Seíneioíica

Pharníace,íflca, Chirurgica)

PHILOSOPHIA J.MTELLECrLJÁLIs (Theorerica, Logica. Meíaph-rsica.

P~íeu,nari ca, Procrico. Crítica e; Polifica>

PHILOSOPHLA RERUM IMAGJA’A TIONIS sea AlÁ TREMA 7704 (Mal/tesispulo.

al» Arlli,,tefl ca, Algebra. Geometría, Mórica. .4stíono,nia can, Geographia geí¡erali.

Opflca, Gnomonica, Mechanica. bejUco. naulica, Archiíecíoni ca, Opificiaria, ant,tiee,ta

o si inta?i,iafloííis pendenfa)
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PHILOSOPHU RERUM SENSIBILIUM sai PRYSJCA (Physica massanon, el
- .‘1-. ..t

similañuni, <pto pertiner etiam Chyrnia, de aqua, igne. salibuá. etc. Regni mineralis:
- - - c’. ‘: ..,, - - -- - -

Regni vegezabilLs, quorswn Agricultura. Regni animalis, quonuni Anatomica quoque.

Occonomí ca, ci op ¿ticiarta aruficlis physicis nitenzia)

PHJLOSOPJJU saz RES LIÑOVARUM (Omm afico ej Laica. Rhetoñca, ubi

Epistoloe. Orastones. etc. Fenico. Critico)

HISTORIACIVILES (flniversalls. Geographia.Juc Genealogica,e: Heraldica.

Historia Craeca, e:Romanacwn anflquhzañbus Hirtoña mcdii acM a nhia Imperil

Ro,nani ,oer Barbaros cid saeculwn ruperiur <XVI). Historia nos:ri íempoñt er saeculi

ruperiorir. e;nosrñ. Hisíoriae genhiwn. Hisrorioe vañanhnirerum; ¡¿oc ci vitae sallan

re,n:rs¡ve)

2.3.5. Las enciclopedistasfrancesesdel siglo XVIII.

Como antecedentede la RevoluciónFrancesade finalesdel siglo

XVIII aparecenlos proyectosde losenciclopedistasfrancesesflenis Didertt-y JeanLe

Rond?D’Aiembert(1717-1783). que figuran a la cabezade la célebreenciclopedia

francesa: Enc>-clopedie, att Dichonnaire raisonné des sciences, des orn el des m¿tiers

par una .rocieíé de gens de ¡cures. Mis en ordre ci pablé par M. Diderol.. .quandr &

la partit n¡azhémazique par Al. D’Alembent Se trata de la primen enciclopedia
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alfabéticade lasciencias,lo que supusoen su tiempo unamayordemocratizaciónde

lascienciasy extensiónde la cultura.

El antecedentemás inmediatode esteprrnecw seencuentraen

la obra de EphraimChabeis“Cyclopacdia: Or, att Universal DSdflonary of Ans and

Sciences” quesepublicóen 1727 y Diderot tratóde traducir.Aunque conanterioridad

han existido numerososlibros quecabría calificarlosde Enciclooedias(86), como la

obraaristotélica,las “Historias naturales” de Plinio el Viejo, las “Euimologlas” de San

Isidoro, las Sumasmedievales,la obrade Ranióm LLoil, Leihniz, 1’. Bacony otros,

enelsiglo XVIII aparecieronnumerosasenciclopediascomo la deJohnHarris,Thomas

Duche.

La Enciclopedia(término empleadopara hacer referenciaa la

enciclopediafrancesa)nació conel primitivo proyectodetraducir al francésla citada

CyclopaediadeChambers,perodebidoa lasgrandesdivergenciasnacióel proyectoque

estuvobajo la direcciónde fl’Membert y colaboracióndirectade Diderot. D’Alembert

redactó como introducción a la Enciclopediael “Discours préliminaire” titulado

“Ensayo del origen y desarrollo de ~s ciencios”. que D’Alembert expusolas ideas

clasificatoriassiguiendoaBacon,distribuidasconformealas facultadeshumanasde la

memoria, la razón y la imaginación.Diderot tambiénhizo la misma clasificacióndel

conocimientoen el “52s:emaprácticode los conocinrienoshumanos”. Es claroque la

importanciade la enciclopedia,para nuestrofin, radicaen la nuevaconcepciónde las

ciencias.Estascomienzanadifundirse siguiendoel ordenenciclopédicoalfabético.Se

tramabade unaexposiciónsistemáticay detalladade todaslas cienciasy no tanto de

establecerunaestnhcturajeflrquica.
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Por om parte, cabe mencionarque en la Enciclopediade

DAlembert. la voz “Catalogo” fue realizadaporel bibliotecarioDavid y tratael tema

de la “catalogaciónmetódica”o clasificación,dondeexplicitaqueel sistemametódico

consisteen dividir y subdividir en clases todo el objeto de nuestroconocimientoy

alguziá~déestascli~sprimitivaspuedeserconsideradael tronco. Trata, portanto, de

fijar, eñ’p?imerlúgar,iaclaseprimitiva y establecerlas divisionesysubdivisionesde

éizr En el~ñiculo cita las claÑificaéionesde Lambecius,Mettaliey GabrielMartín:

De esú-foffngrecogeII tradiciónfranceúy exponelas-clasessiguientes:- - - -

-- Teología

- Jurisprudencia

- Ciencias-yArtes -

- - Litératura- -

-Historia

Estesistemaderivaden la clasificaciónpropuestaporel librero

Brunet a-principios del siglo XIX. No se trata de un sistema que pretendela -

clasificación de lodo el conocimientohumanocuyo asentamientoestá en una base

tedijea, o de - las funcionesde la mentesino quepresentaunaestructurasimple de la

estructuradel conocimientopaxauso ordinarioy cotidiano (88).
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Veremosque la clasificaciónfrancesaextendidapor el librero

francésBrunet va a dominarduranteel siglo XIX, mientrasquedabaolvidado el

desarrolloy nacimientode variasciencias.SedafinalesdelsigloXIX cuandoel gran

avancede las cienciasincida de forma notableen las clasificacionesbibliográficasy

bibliotecarias.

2.4. Las clasificacionesde las cienciasen cl siglo XIX.

En el siglo XIX se produjo un gran desarrollocientífico que

conllevé un procesode clan diferenciaciónentre las cienciasy que culininó en un

aislamientoy demarcaciónrigurosaentreéstas.A fanalesdel siglo XIX, debidoa los

grandesdescubrimientossucedidosen las cienciasnaturalesy en otras, seinició un

nuevo proceso de establecerconexiones entre los distintos campos científicos

dirigiéndosehacia una reconstrucciónsintéticadel cuadrogeneralde las cienciasy

superarcasi su desmembramientoanalítico.

A euo a>tdó el surgimiento de numerosas ciencias de

“transición”, es decir, aquéllasque surgenen el límite entre dos cienciascomo la

termodinámicanacidaentrela Mecánicay la Física; la electroquímicaentrela Química

y la Física; Ja bioquímicaentrela Químicay la Biología, etc. (89). Además,seprodujo

un gran desarrollode las cienciassocialesa partir de las teoríasde Comte. de la

Biología a partir de la teoríade Darwin, etc. Por tanto el desarrollode los nuevos

descubrimientos,y de las teorías científicas derivó en una mayor y acentuada

diferenciaciónentrelascienciasy, también,contribuyóa una nuevaconcepciónde la
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ciencialairrupción de nuevasconexionesintenliscipliriares.Estasconexionesfueron

buscadas incesantementepor los pensadorespositivistas del siglo XIX como

Saint-Simóny. su discípulo Comte, que trataronde daruna conexióngeneral de los

fenómenosde la naturalezaque sehabíandispersadoy separadoy trataronde-buscar

unaconexiónrealrenunciandoa la metafísica. Porotraparteel idealismoalemán,con

Kant. Shellings y Hegel habíapretendidoestablecerestasconexionesinternasa las

ciencias,perohabíansido reemplazadasporconexionesideales,susclasificacionesde

lascienciasno eran sistematizacionespropiamentedichassino queaparecencomouna

consecuenciade sus sistemasfilosóficos, esto es, las clasificacionesemanadasdesu

pensamientono brotaronde una ideade desarrollode la naturaleza,sino del espíritu

comocreadorde lanaturaleza,O sea,sonmuy especulativosmientrasquela actividad

científicaduranteesteperíodotenía un gran desarrolloy sedirigía más bien hacía

explicacionesde tipo positivista, estasexplicacionesdominaránduranteel siglo XIX.

Cabedecir, además,queen el siglo XIX surgeunanuevaconcepcióndela clasificación

de las cienciaspropiciadapor el desarrollocientífico y por la filosofía positivistade

Comte.

2.4.1. La jerarquía de las cienciasen Comte.

- AugustoCosme(1189-1857)estuvoduranteun largoperíodocon

su maestroy- predecesorSaint”Simon,quienle influyó grandemente.Un aflo después,

en 1826,’de la muertedeSaint-S’undndio comienzoComtea su “Curso de Yi¡osofta

positiva” en donde- empiezaa desniarcarsede su maestro. La doctrina de Comte

comprendetresfactoresque fundamentansu sistema(90):
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- La Filosofíapositivaha de imperaren el futurosegúnsedesprendede la filosofía de

la historia.

- La fundamentacióny la clasificaciónde lascienciasincluidasen la FilosofíaPositiva.

- La estn,cturaciónde una doctrinade la sociedado Sociología.

A partir deestospostulados,su lección primeradel Cursotrata

del significadode la FilosofíaPositiva en relaciónal modode conocimiento,éstoes,

consisteen quecadaunade nuestrasconcepcionesgeneralesy conocimientospasanpor

tresestadiosteóricosdiferentes,a saber

- Estadio teológicooficticio: dondeel espírituhumanoindagala naturalezaíntima y

tiendeal conocimientoabsolutoy admitela intervenciónde un ser supremoen la

naturaleza.

- EstadioMetafts¡coo abstracto: donde el agentenaturales sustituidopor la fuerza

abstracta.

- Estadiocientíficoo positivo: que selimita a lasrelacionesy fenómenostal y como

los percibenlos sentidoshumanos.
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- Estosestadiosdel desarrollodel espíritu humano, o - modosdel

conocimiento,presentantres órdenesgeneralesde la realidad.

Llegamosnl asu lecciónsegundatitulada: Erposióóndelplan

de este curso o consideraciones generales sobre lajerorqufa de las ciencias positivas”.

Aquí Comsetratóde conjugarel problemametodológicode lascienciasnaturales,o la

clasificaciónde las ciencias;con la periodizacióndel desarrollo-del conocimiento

expuestaen su ley de los tresestadiosdel conocimientohumano.

En efecto,Comtepartede que sólodesdela concepciónracional

de una--filosofía ‘positiva será posible construir una sólida teoría general de la

clasificación.-Estableceasíuna dependenciaentreel modode conocimientoy el objeto.

-aunqueello nosignificacaeren el subjetivismoqueha dominadoen lasclasificaciones

de su predecesoresy que él ha consideradocomofallidas, incluidaslasclasificaciones

de Bacony D’Alembett, ya queconsiderabaqueno sepuedeabordarunaclasificación

-de la ciencia-s~gtin las distintas facultadesdel espíritu humano, sino que, por=el

contrario,se- ha de optasporun puntode vista lógico, o sea, desdeelpunto de vista

del objeto a clasificar, y no en la división subjetivatripartita puestoque la mente

recorre toda la esferade la actividadintelectual.

De lo queantecederesultaqueComte elaboraunaclasificación

con finesutilitarios concatenadaen unasucesióncuyo ordenseiniciabaconlasciencias

sobre losfenórnenosmássimples y- generalesy culminabaen las cienciassobre los

fenómenosmáscomplejosy pauticulam(91). - - -
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Es claroqueel mayor valorde su clasificaciónradicaen quela

elaborósobre la basedel desarrollode las cienciasy la periodizaciónde su historia,

aunquedebido al gran progresode las ciencias naturalessu clasificación se vio

envejecer,mientrastranscurríasu Curso.

Comte abonid,bajo los postuladosmencionadosanteriormente,

una clasificación enciclopédicadonde se integrabanla sucesiónde seis ciencias

expuestasen su “Tabla sindpdcadelcurso defilosoftaposidva”:

FILOSOFÍA POSITIVA:

Matemáticas:- Abstractao cálculo

- Concreta: - Geometría

- Mecánicaracional

Cienciassobre los cuerposinorgánicos:

Del fenómenogral. del Universo:

- Del fenómenoterrestre: -

Astronomíageoznén-ica

- Astronomíamecánica

Física: Barología

Tennologia

Acústica

Óptica

Electrónica

- Química: Inórganica

Orgánica
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Cienciassobre los-cuerposorgánicos:

- - Sobrela especie:

Esanicturay clasificaciónde - -

SeresVn/OS: -

- Fisiologíavecetal

- Fisiologíaanimal

- Sobreel individuo: - -

- Física socialo Sociología -

Recordemosque, con anterioridad. Con,te había hecho una

primeradivisión de lasseis cienciasfundamentales:Matemáticas,Astronomía.Física.

Química. Fisiología y Física Social o Sociología y despuésde esta estructuración

sucesivade las cienciaspasóa analizarcadacienciaen panicular.

- Culminandoesteanálisis. vemosqueComtepartióde unanotoria -

difertnciación entre las ciencias pero llegó a establecer ciena ligazón o

intercomunicaciónbasadoen cómo colindany Limitan unascienciasrespectoaotras.

o sea las primerascienciasson la basede las siguientesporello su clasificaciónno es

arbitraria en sentido estricto, aunque como cualquier otra es artificial. Así la

particularidad y característicaprincipal de la clasificación de Comte reside en el

establecimientode la coordinaciónentre tasciencias.
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2.4.2. Otras dasificadonesen la centuria decimononica.

En el siglo XIX sepropusieronnumerosasclasificacionesde las

ciencias que siguieron los postuladosfundamentalesde Comte, basándoseen el

principio fundamentalde coordinacióncomo:el sistemadel físico francés,André Marie

Ampere(1775-1836)quienabonldel problemade lascienciasanalizandopreviamente

los fundamentospsicológicos.Su obrafilosóficamásconocidafue aquéllaqueconsagró

a la clasificaciónde lasciencias: tEssaisur la philosopldedesscience.sca exposition

analyflque el ‘une clasificazion nana-elle de tomes les connaissences hunraine” (2 y.

1834-1843). Propuso una clasificación en árbol que segiin Moles dad lugar

ulterionnentea la ClasificaciónDecimalde Dewey (92).

A propósitode estacorrienteclasificatoria aparecela obra del -

biólogo y naturalista francésIsidoro Geoffrey Saint-Hilaire (18054861),hijo del

conocido biólogo evolucionistaEtienne O. Saint-Hilaire, que en su obra Wistoire

noasrelle généraledes régnesorganiques” expusouna clasificación similar a la de

Saint-Simon, con la siguiente división: Matemáticas,Física, Biología y Ciencias

Sociales.

En Inglaterra destacaWilliam Whewell (1794-1866)con sus

obras ‘His¡o’y of¡he Inductive Sdences” y “7/w Philosophy of¡he Inductive Sciences

feunded upon ¡h0- His¡ory”. Wbeweutrabajó, en estesentido,sobre la periodización

históricadel desarrollode las cienciasy la sucesiónlógicade lascienciasa travésdel

tiempo. A partir de estospostuladosestablecióseis cienciasprincipalesyuxtapuestas

tales como:Astronomía,Mecánica,Física,Química, Biología y Geología. -
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- Por-lo demás,Wbesvelljunto con JohnStuartMill fueron los

antecesoresde la clasificación de Spencer.StuartMill desarrollólas baseslógicaso

metodológicasdela clasificacióncientífica,en su historiade lascienciasinductivasque

- amplióconunaparterelativaal sistemade la lógica: “A Ays¡emoflogic, Ran’ociña¡ive

anó h,ducdve, Bdng a Connecred ldew of ¡he Principies aná ¡he Me¡hods ojsciennfic

Inves¡igazions’ (1843). Mill adoptó, en líneas generales, la sucesiónjerárquica

Psicología - -establecidaporConitealladiendo,en estasucesión,la queocupabaun lugar

precedentea la Sociología.Asípues,HerbertSpencerabordóla clasificaciónde las

cienciasa partirde la críticaa la obrade Comte,en 1864 publicó “Tire Clossrficafl’on

of ¡he Sciences;-¡o wh¡ch are aáded Reo.sons for Dissendng fronr ¡he Philosophy of M.

Coinle”. Aquí Spencerplanteóel principio de lo generalalo concretocomobasede

su clasificación.

Las nuevasfonnulacionesteóricasacercade la clasificaciónde

las cienciasvan a determinarlas modernasclasificacionesbiblioteco-bibliográficas,

estasvan asurgira finales del siglo XIX segúnveremosen el próximo capítulo.
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3. DESARROLLO DE LAS TEORÍAS Y TÉCNICAS

MODERNAS DE LAS CLASIFICACIONES

BIBLIOTECO-BIBLIOGRAFICAS

A efectos de este tnbajo, entendemospor clasificación

biblioreco-bibliograificaa la agrupaciónu orden de libros y otro tipo de documentos

segúnsu contenido,formandogruposdentrode los camposde conocimientohumanos

dondedichoscamposresultansercompartimentosconceptuales.

OtIca entiende por clasificación bibliogúfica(l) el orden

ininterrumpido que se desarrollaen unaserielineal única dondetodos los términos

ocupan, los unos en relacióna los otros, un lugar o rango designadopor un signo

(términos,nombreso sñnboloscualesquieraordenadosensistema).Asfinismo considera

que las tablas clasificatoriasson la armaduradel organismo intelectualque es la

bibliotecao coleccióndelibros (2).

El objetivo prioritariode la clasificaciónbiblioteco-bibliograifica

es la ordenaciónporgrupostemíticosde tondosbibliogdficos, y la elaboraciónde

catálogosy bibliografíassistemAticas queposibilitan y facilitana losusuafloso lectores

el accesopormateriasa los libros o documentos,De estafonna, tras la aplicaciónde

un determinadosistema clasificatorio se pueden reunir y agrupar los fondos

documentalessegún la materia sobre la que versan.Así los libros, bibliografíaso

catálogosestauínregidosporun oidn correlativointerrelacionado.
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- - Lasclasifkacionesdocumentalessebasanprioritariamenteenlas

clasificacionesdel conocimiento,pero añadena éstasdistintascaracterísticasque las

conformancómotales y comprendenla siguienteestructura:

1.-Clasesgenerales:En estassecircunscribenlos libros a lasdistintas ramas

- - del conocimiento.-

2.. Subdivisioneso facetas:Ajustanlos libros enotrasdaseso aspectos. -

3.. Divisionesdeforma,lugar,tiempo,y otras:Se realizansegúnla forma, la

presentacióndelos libros,el lugar sobreel quetratan, el tiempoqueacotan,

- etc.

4.. Notación:Se tratade pequeñossímbolosya seannúmeros,letras,colores,y

otros, querepresentan- los nombresde las distintasclaseso subdivisiones.

- S. Signosdereladón:Lasdistintasclasificacionesdocumentalesinterrelacionan

- 7 clases,lugares,puntesdevista, etc-ysonrepresentadasestas-relacionespor

- diversossignosde puntuacióncomo + ¡ - etc -

- 6.- Iñd’.c. -Parapoder-localizascon rapidezuna materia dentrodel esquema

clasificatorioha de presentaríndicesalfabéticosque remitana la notaciónen

la estructuraclasificatoria.

7.. Aplicacióndel sistema:Tambiénha de incluir unabreveexplicaciónde la

- - aplicaciónpdcd~delsistemaclasificatoujo.

En lasclasificacionesdocumentaleslasconsideracionesde arden

prácticoprimansobre los fundamentosfilosóficos, aunqueéstossean la basede su

eszructura.’siendoasísu practicidadquedaaplicadaindistintamentea bibliograflas y

bibliotecas.La aplicaciónde las clasificacionesdocumentalesconilevacaracterftcas
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o criterios que determinanLa adecuacióny utilidad del sistema. Por tamo una buena

clasificacióndebe reunir los requisitossiguientes(3):

1. Debesercomprensibley razonable.

2. Debede serlógica.

3. Ha de tenerun ordensistemático,es decir, unaestructuraqueprocedade

lo generala lo particular. -

4. Ha de abarcartodoslos ámbitostemáticosen toda su extensión.

5. Debe permitir la combinacióne interrelación de sus distintos ámbitos

conceptuales.

6. Debeserflexible, es decirque supongala inclusión de nuevosconceptos.

7. Debeserexpansiva,es decir,quepermitala ampliacióndesusconceptos.

8. Debecomprenderunanotaciónsencillay manejable

9. Debetenerun Indicealfabéticoquefacilite su uso.

10 Debe registrar indicacionessobre el uso y manejo de la clasificacióne

indicacionessobreel alcancey enlacede las materias.

11 - Deberáestarimpresade forma quefacilite la consultade las materias.

Estas cancteñsticashan sido la base de las principales

clasificacionesbiblioteco-bibliogrtficasquepasarnosa enumerar,pero sólo haremos

mención a las principales o a aquéllas que han cobradomayor importancia. Los

sistemasde clasificación más relevanteshan debido su fama a la gran aplicación

prácticaque han tenido y se han empleadoen grandesbibliotecasy en repertorios

bibliográficosdegrandifusión. En primerlugar destacael sistemapredominanteen los

paísesoccidentalesduxantee~ siglo XIX: el difundido por el librero parisinoBruneten

su famosorepertoriobibliográfico. -
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3.1. La clasificaciónde los libreros parisinos o Sistema de

Brunet.

E comerciodel libro en Parisdurantela pasadacenturiatuvo un

gran desarrolloporlo quelos librerosparisinostuvieronqueabordarla elaboraciónde

catálogosy repertoriosbibliográficosde losfondosqueofertaban.Destacéen estatarea

el bibliógrafoy librero francésJaequesCharlesBrunet(1780-1867)conla publicación

deud-granrepertouiobibliogilficoel Manueldo libraire ci de 1‘amaseurde llvres

El repertorioestabaorganizadopor los siguientesgrupostemáticos(4):

A Teología -

E Jurispnhdencia - - - -

¡Ciencias -

-- O-Artes y Bellas Letras

U Historia - -

Incluíatambiénsubdivisionesde estos grupostemáticosconuna

notaciónnumérica. Este sistemaclasificatorio fleva su nombrepor debersea él la

difusión del mismo,puestoque él xtcogió de la tradición bibliográfica francesaeste

- sistema y a-partir de - la publicación de su repertorio bibliográfico el esquema

clÉificatoi’o-gozó deunagranexpansión.
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3.1.1. Clasificaciones precedentesdel sistema de los

librerosparisinos.

El sistemade los libreros parisinosno fu, ideadoporel propio

Brunet, sino que éste lo copió del bibliógrafo y teólogo francés JeanGarnier

(1612-1681),como han puestode manifiestonumerososestudiososde los sistemas

clasificatorios.y entrecUos el introductorde la CDU en España,Manuel Castillo,

quienno dudabade la difusión e importanciadel sistema francésaunquesólo lo

valorabaporsu granextensión(5):

Wohemosde ocupamosaquí. puesnos resultaría el trabajo

más largo de lo que nos proponemos, de Las diversas

clo4ficacione.sque de la ciencia se han hecho para lafonnación

de los catálogos. L.a más generalIzada es la del librero Brunet,

que no hizo más que copiarla de la que Gamier hizo

amen onneme, va liana conocido de todos los que han saludado

un libro de bibliografta”.

Garnier realizóen 1678 un sistemaclasificatoriopanorganizar

la Biblioteca del ColegioJesuitade Paris. Su sistemaofrece solucionesingeniosasen

la disposiciónde la biblioteca.La granpropuestade Gantieren el ámbito clasificatorio

estáen que abandonala reparticióntradicional segúnlas facultadesuniversitariasy

establececuatrograndesgrupostemáticosaunqueéstoscomprendensubdivisiones:
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- Teología -

Filosofía

Historia -

lurisprudencia

A la que afiadió una quinta clasesobremisceláneas.EJ método
— f. -

deGarnierespragmáticoy empíricopero fue realizadosobreunabasedoctrinal, lo que

lelialievadoaocuparun amplio lugar ¿ti la historia de la clasificaciónen Francia(6)

y también en un masco mayor: el ecuménico. Expuso su sistema en su obra

bibliográfica: “5~srema biblíotheaecollegii parisiensis socierauis Jesus” dondeaparece

la seriequinquenatiaqueBrunet.un siglodespués,recogeráparasu repertorio.Garrijer

tuvo vatios antecesoresque. en sus trabajosbibliográficosabordaronel problemade

la sistematizaciónde los repertoriosy fueroncreadoresde sistemasclasificatoriospara

los mismos. Entre ellos destacan(7) Christofte de Savigny con su obra “Tableaux

acco~npIis de tours les an liberaux” en la queexpusolas siguientesáreastemáticas:

Gramática

Retórica

- Dialéctica

AÑmética

Geometría -

ptica -

- Música

-- Cosmografía -

Astrología,

Geografía

Física
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Medicina

Etica

Jurisprudencia

Historia

Teología

Poesía

Chronolocia

Savigny abordéuna estructuraciónde su repertorio de forma

enciclopédicafrentea laestructurade lassieteartesmedievalesque habíancompuesto

el TflhíUm y qi¿arri,iwn.

Destacatambién la clasificación bibliográfica de Lacroix du

MaThe, quien estn.cturdel saber en las siguientesdisciplinas: Religión. Artes y

Ciencias:descripcióndel Universo; cosasdel génerohumano:hombresilustresen la

guerra:obrasdeDios: memoriasy misceláneasleanMabun seacercóa lasdisciplinas

impartidasen lasuniversidadesy establecióun sistematernariode lascienciascon:

Teología.Moral y Cienciasen su obra ‘Disciplinwn. bonfta¡cme’ scienriwn docente’

El famosobibliógrafo GabrielNaudé(1600-1653),coetáneode

Garnier. establecióuna clasificación similar a las disciplinas tmpartudas segtin las

facultadesuni~ersi¿ariasdel Siglo XVII y recogía:Teología.A4ed,cmna,Junsprudencza.

Historia. Filosofía,Matemáticas.Humanidadesy otros, queexplicitéen su obra “Advis

pourdresser une bibliozheque--
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El jesuita y profesor de erudición en el Colegio Imperial de

Madrid ClaudeClement (1596-1643)publicó en 1635 un uasadode biblioteconomía

encuatrovolúmenes:“Mu.sei sine bibliothecaeram pñswae guam publicae eñrucrio

insíructio cura usas libri - y destinó una parte de su obra a la organización y -

ordenamientode los volúmenesdeunabiblioteca,asícomoampliélasdiiciplinas a24.

dandoun carácterenciclopédicoa su siguienteesquema(8):

¡ Biblia sana

II Paires laUní

III Paires Graení

1V’ Scriprurae sacrae interpeles

y Diceprabores conn’oversiarum de fide

17 Conci,r,arores

VII Theologi scholasd

~q¡~ Teologi morales

X las canonicun¡

Xi PIulotophia conreniplaríva

XII Plúlosophía moralis

XIII Mas It e,narici

- XIV Physiologi

XV Medicinj’. Chymicorunz Secta

rl-! Hisroñci saní

XVII Hisiorice profaní

Xviii Plulo/ogi 1 Polv/dsrores

XIX Orazores i Rhewres

XX Poéiae

fi Gran,nzazici
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fil Mcciici

XXIII Cadices Manztscripti

JCYIV Hebraci, ChaLid ci, S~’ñaci, Arabicí. Aethiopici (escriwres en lenguas

orienta les>

Asimismo destacanotros bibliógrafos comoIsmael Boniliam.

Gabriel Martin, ProsperMarchaud,Guillaume-FrancoisdeBure, Guillaumede Bure.

Neede la Rochelle.

AI,ota bien. se sabeque al comienzodel siglo XIX no se

prosiguió conel desarrollode los sistemasbibliográficosquepudieranderivarsede las

tablas de los conocimientoselaboradospor los hombresde ciencia como Racon,

DAlembeil y Diderot sinoque, por el contrario,seadmitió y difundió la clasificación

de los libreros eruditos, es decir, la de Brunet. que supone.en este sentido, un

retrocesoal sigloprecedente.

3.1.2. El sistemaclasificatoriode Brunet.

La granextensiónde la clasificacióndeBrunetdemuestraqueeste

retomoa anterioresclasificacionessedio de forma generalizada.
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I.os bibliógrafosposterioresa Brunetrecibierongran influencia

de estesistemay emplearonclasificacionescon ciertasiMilitud al’mismo como Amé

Pareten su ¿bra Essaisur la bibliagraphle ci sur les ralená’du bibliorh¿¿aire”: el

Marqo~ de- Fortia D’Orbau con su obra ‘Nouveau Svs,etrre- de bibliographie

alphoberique JeremieBenthamen su Essaisur la nonjendozureel ¡a clo.ssificarian

des principales branches d’arr er de .sciences Ainie Martin en ?lan dune

bibliorhequíe uníverselle ; Namurcon el 3lanuel do bibliorhecaire y otros como

L’Abe~ Ginrd. GabrielPeiknot.Camnus.dAmeillion.Massou,Cdste,y otrosmuchos.

Franciainició enel siglo XVIII su apogeoenel tentnopolítico,

científico. literata, económico, etc. Los filósofos - y autores de Ja enciclopedia

ejercieronáraninfluenciaentodo elpensamientoeuropeopropagandoideasnoveésas,

- - - siglosXVm ypero las ideasque “an a incidir en e! ámbitoÉiblio~ráncodúran¡gi¿s

XIX sonantenoresa est¿periododebégemoníafrancesa Así hasan’tigtiéflibrerosy
-- ‘-- - t

bibliógrafosfrainceses.entrelos que la clasificacióndeBrunet ¿in la masextendida.

tuvieron gran incidenciaen el ámbitobibliotecario.

Tales hechosnos interesanporqueprácticamentesolo se asimila

el Sistemade Bnineipa~xi los tepénoiiosbibtio2ráfl&ésy~az’í&-c~t~ogos de las

bibliotecas.Además contribuyóa laextensióndel sistemaelquela comunicaciónentre

los paiseseuropeossehicieramayor, seviajan másy. por tanto, seprodujounamayor

difusión detodolo procedentedel ámbito francés.-La lenguaprincipal ya no seráel

latín sino el francéssqueseconvieneen vehículode propagación-delasciencias,y el

SistemadeBrunet esel artificio parasustentaríasEstaextensióndel ámbitofrancésno

sólo incidió de forma notableen Españay Europa,como veremosmasadelante,sino

tambiénen la coloniasespañolasen América.
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De estaforma, el sistemafrancésdeclasificaciónbibliográfica

dominó duranteel Siglo XIX, peroal finalizar el siglo comienzaa ser sustituidopor

el predominioanglosajón,cuyossistemasalcanzarangrandifusión como losdeDewey,

Cuuer. Brown y Bliss.

3.2. La clasificaciónDecimal de Dewey (DDC 6 DC).

El joven bibliotecario del Amherst CoUege Melville Lours

KossuíhDewey, quien abreviaríasu nombrepor el de Melvil Dewey, (1851-1931)

forniuló en 1873 la ClasificaciónDecimal cuandosólotenía la edadde 22 años.Trató

de haceruna clasificacióneminentementeprácticapatael Amherst College.Estaera

una instituciónmedia y pococonocida(9), cuyabibliotecase asemejaa lasbibliotecas

municipaleseuropeas.con un carácterdebibliotecaspúblicasy escolares.Los cofleges

son una institución t~,icamenteamericanaque condicionó al joven Dewey, muy

imbuidoenla culturaamericana,ensu sistemaclasificarorio.Eric deGrolierponeestos

aspectosde manifiestoparaconoborarlasmúltiples controversiasque hasuscitadola

implantaciónde estesistemaqueseextendióen la mayoríade lasbibliotecaspúblicas

y escolaresa pesar,segilo aseveradeGrolier. ‘de todas lascriticas (Perkius,Cutter y

otros muchosmástarde)que, íeóticamentejustificadasperoen la práctica inoperantes,

denunciaban sus múltiples defectos: nacionalismo manifiesto, debido al lugar

preponderanteasignadoalos temasrelativosalos EstadosUnidosde América;carácter

arbitrariode ciertasseparaciones(lingilística y literatura,historia y cienciassociales,

laslenguas,etc.: faltadeidoneidadde la sistematizaciónconrespectoal estadode los

conocimientoscientíficos” (10>.
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- Este sistema-naciópanrespondera las necesidadesprácticasde

ún tipo determtnadodebiblio’ecasque ibanadisponerlos librosparael accesodirecto

de los tisuari&. Estoes. no tuvo nuncaDeweyla pretensióndehacer-unaclasificación

científica, sino, que tratóen todo momento,de solventarunasnecesidades-prácticas.

3.2.1. Creación ‘de la- ClasificaciónDecimal;

Dewey-debela clasificaciónquefleva su nombrenosólo a su

ing¿nibsinotambiénasusantecesoresqueyahabíanideadola división decimal.Dewey

adoptóla clasificaciónquehabíacreadoel directorde-la escuelapúblicadeSt. Louis:

Hanis y la clasificacióndel catálogodeNataleBattezati deMilán el ‘Nuovo Sistema

di Carniogo Bibliografico Generale~. la infhJenciadel norteamericanoWilliam Torrey

- ‘Hartis y del italiAno Natale Battezatti es manifestadaen el -prólogo de la primera

edición~ en-1876;de lastablasde laClasificaciónDecimal-deDewey:queaparecieron

-bajo el titulo ‘1.4 Clo.sszficodonand Subjec¡indesforcazaloguingandarranging books

ank&nghlersofaLibra,y’ (II). - -

Harris fue el autor del Sistemaimplantado en las bibliotecas

‘~tiblicas deSt. Louis. cóncibiósu clasificaciónenrelaciónasu trabajoy cargo.Publicó

¼u~istenfaorigina] en 1870 en el Jou,nalofSpeculo.rivePhilosophy (12); y, según

se désj,téndé-delacorrespohdenciaentreHarris y Dewey, Dewey nunca negó que la

pr¿cedenciade st
1 sistemaseencontraraen- Harris(13).
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william Torrey Harris tenía una formaciónfilosófica y tomó

comobasedesu sistemala clasificaciónde las cienciasque propusoflacon. y, que

supusouna nuevaconcepcióndel sistemade lasciencias,ya quecombatióla fdosoffa

escolásticay fueprecursordel Siglo de lasLaces.En la obradeBacon ‘IDe Augnwnñs

Scien.rianan” (Libro II. cap. 1) aparecesu nuevaclasificaciónce lasciencias,donde

advieneque, según el avance histórico de la ciencia él hace corresponderlas

subdivisionesde la cienciaa lastres facultadesdel espíritu: la historia a la memoria,

la poesíaa la imaginacióny la filosofía a la razón,comoya vinits anteriormente(14).

Harris invierte Ja clasificación de Bacon en Ciencia, Arte.

Historia con un apéndicede misceláneay, además,incluye nuevas subdivisionesy

añadeuna notación numérica. Su esquemaclasificatorio quedó distribuido de la

siguienteforma (15):

CIENCIA

Filosofía 2-5

-Teología 6-16

CienciasSocialesy Políticas 17

Jurisprudencia 18-25

Política 26-28

CienciasSociales 29-31

Filología 32-34

CienciasNaturalesy Artes prácticas 35

Matemáticas 36-40

Física 41-45

Historia Natural 46-Sl

Medicina 52-58

Artes prácticasy oficios 59-63
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ARTE 64-

- Bellasartes - - 65 -

- Poesía - - 66-68

Novela. 69-70

Miscelánealitei-aria - ‘- 71-78

HiSTORIA

- Geogitfía ~viajei - 80-87

Historiacivil 88-96

-Biografía 97

APENDICE MISCELMN’EA 98-100

Lcidecker considera desde el punto de vista lógi¿o. que la

clasificacióndeHarrises superiora la de Dewe~4puestoqueesmássimpley hacemás -

concesionesa los númerosdecimales(16) y, además,atribuyeaHarris la paternidad

dela primeracreación(17), pero reconocea flewey su contribuciúnpor posibilitar la

viabilidad de la Clasificaciónde Harris en bibliotecasgenerales.La s’tmilitud entre

ambasclasificacioneses evidente. y quedaexpresadaen las tablas generalesde la

ClasificacióndeDewey quecomprendíanlasdisciplinasy notacióndecimal-siguientes

(18):

Generalidades 0-99

Filosofía 100-199

Religión 200-299

Sociología 300-399

Filología 400-499
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CienciasNaturales 500-599

Artes prácticas 600-699

Bellasartes 700-299

L4teratura 800-899

Historia 900-999

Estos diez grupos carecíande una denominacióngeneral que

abarcantodalasdisciplinasque incluía, porejemplo:

Sociología 300-399

Sociología 300-309

Estadística 310-319

Ciencia Política32-329

Es decir, la Sociologíaademásdeincluirse comoelprimergrupo

temáticoocupaba,también,el título del grupo, en vez de asignarel nombregenérico

deCiencias Socialesy Políticascomo ya había hecho anteriormenteHarris. De esta

forma Deit’eypierdeponede la estructurajerárquicay sistemáticaqueya Hanishabía

establecido,yaqueentodaslasdivisionesla primerasubdivisióncoincideconel título

del grupo.

La influenciade Harris en el sistemade Deweyno ha sido puesta

en duda.Peropor el contrario,la influencia de Bacon enHanis ha sido cuestionada

porel estudiosode lossistemasclasificatorios,Goosens,quienno hadudadoen afirmar
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que la baseteóricade la clasificacióndeHanis dependedel sistemahegeliano(19> y

no de Bacon. Para ello cita a Leidecker, Comanini y Graziano que poizulan esta

influencia(20>. PuestoqueGoosensconsideraque la clasificaciónde Deweyaúna un

gransentidoprácticoy unaorganizaciónideal del conocimiento,O sea.su es4u¿mase

muevecomounpénduloentreel hombrey su capacidadpancomprenderlascésasde

un lado y la multitud de los fenómenospanicularesconsideradosdentro de los

paninietrosde espacioy tiempo como la Geografíay la Historia, de otro.

Así Goossensdemuestratambién cómo esa influencia llega a

travésdeHarris hastael propioDewey y lo ejémplificaen el cuadrosiguiente:

La ¡riadadeHegel (‘Begriff-’Wesen y seihesiiasponada

a nueve divisionessegúnexplicita Goossens(21)

Triada deHegel

Begrif’f -

Wes~en

5cm

-Clasificación

200

300

400

500

600

700

900

Decimal deDewey

-1
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En todo caso,seacierta o no estainíerprttaciónde Goossens,lo

cienoes quela Clasificaciónde Deweyhaestadoimbuidapor la tradicióncientíficay

filosófica, que la dotó de un sustento teóricoy propicié su gran proyección y

desarrollo.

3.2.2. Desarrollode la Clasificaciónde Dewey.

La primeraedición de lasTablasde Dewey aparecióen 1876 y

sólo comprendía 12 páginas. No incluíaen el título de la publicación el rénnino

decimal, y sólo bacía referencia a las tablas clasificatorias como sigue: “A

Classificouion oirá .subject índexfor catalogíngoirá Arrang¡ng ¡he Booksoirá .Pwnphlers

ofoLíbrory1 La segundaedición aparecióen ¡885 usandoya el términodecimal en

~ltítulo: Decimalclossíficdáonoirá relactc índex” <22). La ClasificaciónDecimaltuvo

un gran desarrolloy sólo tardó veinteañosen convenirs,en la normaclasificatoriade

las bibliotecaspúblicas,escolaresy “colleges”.

Ya desde1873 se habíaadoptadoen la biblioteca del Aniherst

College, lo quesirvióde ejemplopráctico. Trasla adopciónen lasbibliotecaspúblicas

se sucedieronnumerosasediciones,puesto que eran insuficientes el número de

ejemplareseditados.En la primerasepublicaronmil, y quinientosen lasegunda.La

terceraedición en 1888 contécon500,la cuartaen 1891 tuvo 1.000,la quintaen 1894

alcanzóla cifra de 7.600, la s¿ptima en 1901 fue de2000 al igual quela octavaen

1913, la novenaen 1915 fuede 3.000,la décimaen 19194.000,la decimoprimeraen

1922 fue de 5.000. Lassiguientesedicionesfueronmuy superioresen número,así la
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de~ñnosgúnda’énl927fue dé 9.340. Estaflie la ditíma edición qúe serealizó mientras

vivía~flewey. que murió en 1931 (23). En 1932 apareció ladecimbterééz-aedición, con

8.000 %1úúi~nesque ya comprendía cada uno 1.647 páginas, en 1942 se publicó la

deciniocuarta-edición, con 13.000 ejemplares.

En 1951 la decimoquinta, con 11.000 volúmenes, se denominé

“standard” en lani¿ que se constituía un modelo. En ¿sú sesimplifléaronlasáreas más

extensas ~‘ se ampliaron aquellas más incompletas. Fue objeto de numerosas

modiflcaciones, como las subdivisiones de clases muchas. de las cuales quedaron

agnipadas Sajo otros números. También ~etendió hacia una flotación más simple

aunque alarpodo los nómeros. Se crearon nuevas subdivisiones gw2ráflcas. Respecto

alas áreas de.lengua y literatura se creó una numeración bajo el e~ígmfe de “otras

lenguas? Las biografías pudieron organizarse no sólo por las biografías individuales

sino también colectivas. A pesar detodo, esta última edición que presentaba varias

novedades conoció numerosas críticas, por lo que prenso se emitió la decimosexta

ediciónen 1958.

La traducción al castellano se basó en la ed,cioti “standard” pero

en realidad se trata de una adaptación. pues introduce modificaciones relativas a la

Rdigidn (200), al Derecho (346), incluyéndose los ¿onceptos del Derecho romano, la

Ungñíssica (400), la Literatura (800) y.la Historia (900) (24). fue publicada en 1955.

Las últin, ediciones en inglés han’ sido la decimoséptima, decimoctava y

decimonovena publicada en 1967 en tres volúmenes, lo que indica su gran

‘consagracton . -
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Dos hechos muestnn la perdurabilidad del Sistema:

1) La adopción del sistema por parte de la Biblioteca del

Congreso de los Estados Unidos tan sólo pan los catálogos impresos, pena este hecho

supone que esta biblioteca se encarga de su actualización.

2) La adopción por pan: de la British National Bibliognphy de

la Clasificación de Dewcy para su organización sistemática. Este hecho es también de

gran importancia puesto que aparece como modelo de control bibliográfico en el ámbito

nacional del Reino Unido (25). Otros repertorios relevantes también emplean el

sistema: las fichas de la casa H.W. Wilson de Nueva York, el Book Review fligest,

el Standard Catalog Series, el Childrens Catalog, etc. (26).

A pesar de su consagración no alcanzó el predominio por el que

Dewey luché. Su método fue objeto de numerosas críticas; ya que compitió con otras

clasificaciones de su tiempo como la de Charles Ami Cutter deja Biblioteca del Ateneo

de Boston y la de John Fiske de la biblioteca de la Universidad de Harward (27).

Sin embargo cabe apreciar cuatro grandes contribuciones del

Sistema de Dewev, sistematizadas por Fru4mont Rider”. la primera sería el logro de una

clasificación temática que asigna un lugar fijo a los libros; la segunda seria la

progresiva subordinación de ciases, subclases hasta el infinito con una numeración

sedada; la tercera es la inclusión de un índice relativo a las tablas; y, finalmente, la

asombrosa utilidad y practicidad de la ubicación de los libros, antes aludida (28). Todo

ello se conjuga, además, con el sentido práctico que típicamente caracterizaba a Dewey,
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y que hizo que ~ufin priojitárioflieradar solúción al problema de la clasificación de

la forma más sencilla posible (30).

A pesar de estas iontñbuciones, Dewey estuvo determinado por

diversos factores lo que hrimpli¿ádo un rechazo de nun,erosok bibliotecarios y

documentalistas. La Clasificación Decimal Dewey había nacido en los Estados Unidos

de América en un período de gran desarrollo, una vez finalizada la Guerra Civil

(1861-1865). É país asimilaba-entonces’ unos-veinte millones de inmigrantes, que

lkgaban a finales del ~iÉlo,ax, y íurgíá una granindustriabasada, fundamentalmente,

¿n el trabajo de esa inaja iññiigntoria:’Ellodio lugar aJ-acap~xamiento degrandes

f&tunai, de tmná párte, y de otra al ac”recentámi&nto de grandes bolsasde pobrezaentre

lo< emigrantes (31)En e~ta situÁción7se dio una gran proliferación de bibliotecas

públicas. Así el joven de 22 aiios Melville Dewey (32) inmerso en la clase media

elaboré un sistema de clasificación que-recogía los “ajores de la sociedad americana.

Ello ha originado las innumerables críticas del que ha sido objeto el Sistema como las

séfialadás ~r Th~éf (33) hi afirmar que láClasifi¿ación’de-Déwey “es acusada de ser
~ dei¿sazfferimi,oi, los%lan¿os. los anglosajones, losprotestantes, la clase

‘media’. Pero’ a pesar de las objeciones, no cabe duda’de que el principal acierto de

Devaet ftíela aplicaciók del prikipio de lós húmeros decimales a una clasificación

práctica documental. En este sentido, ya Leibniz (34) había tratado de evitar la

inadecuación del lenguaje natural como lenguaje para la ciencia y planteé el uso de los

‘humeros para iepr¿sentar todas la ideas. Ahora bien, el gñn alcance del Sistema

Decimal fu¿ la difusión ecuiliénica iji,¿lograron los entusiastas y-jóvenesjuristasbelgas

Padí Otlet y HenrV La Fontaine. quienes, además. desarrollaron ampliamente las tablas

y conformaron el Stst~madetnayor difusión internacional: La Clasificación Decimal

- Uni’ersal. -
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3.3. La dasiticacidnDecimalUniversal (CDU).

Paul Oua y Henry La Fonlaine, dos jóvenes juristas europeos

transformaron la Clasificación de Dewey con el propósito de organizar un Repertorio

Bibliográfico Universal (35). Pidieron permiso al joven De’wey para traducir, ampliar

y usar su clasificación, según una carta que le envió Otlet datada el 24 de marzo de

1895. Unos meses después, en septiembre, organizaron en Bruselas la Conferencia

Internacional de Bibliografía (36) en la quede forma unánime se adoptó la Clasificación

de Dewey pan organizar los repertorios bibliográficos según veremos más adelante.

Asimismo Dewey fue nombrado miembro honora,io del Instituto Internacional de

Bibliografía que fue creado a instancia de la Conferencia (37).

Oriol y La Fontaine habían presentado ante la Conferencia el

repertorio bibliográfico de la “Societe des Etudes Sociales a Politiques” ordenado por

la Clasificación de Dewey, como muestra práctica de la utilidad del sistema. Durante

ese periodo la Sociología era considerada el cénir de las Ciencias, pues, Comte había

elaborado su Ley de los Tres Estadios y la clasificación de las ciencias daba priniacia

a ¿sta, lo que había incidido notablemente en la “Societe des Eructes Sociales et

Polltiques’. Adends La Fontaine regentaba su Sección de bibliografía. Fue

prrcisamente. en el ámbito de la Sociología donde ambos, Otlet y La Fontaine, entraron

en contacto (38).

Es claro que la influencia del positivismo de Comte en el ámbito

bibliográfico se pone de manifiesto en las ideas de Otíer acerca de la nueva ciencia: la

Do¿umentación, ya que todas las ciencias van a estar imbuidas, tal como lo expresa
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Odel, de un carácter positivo y documentarlo. Y este-carácter va a abarcar a todas las

ciencias incluidas las naturales. Además, cuando Odet pidió a Dewey la autorización

pan traducir su Clasificación a la lengua francesa ya era conocido, a la edad de 26

años-por sus trabajos bibliográficosen;el ámbito de las ciencias sociales.

Con una sólida estructura científica y unos novedosos entépicos

proyectos internacionalistas, Oslet y La Fontainefueron los creadores ypropulsores de

la, magna:clasiflcación , bibliogztflct la Clasificación Decimal Universal (39). La

adaptación de Otlety LaFontaine aparecióen 1905~bajo-el título de ‘Manuel d¡¿

Repenoire &bligraphique Universel-‘ y se basé en la quinta edición de la Clasificación

Decimal de Dewey. Unosaños más tatúe se convertiría en la Clasificación que mayor

implantación y relevancia ha tenido en el marco bibliográfico universal. La CDU ha

tenido un siglo de plena vida y vigencia, y perdura todavía en la actualidad.

El resultado más completo de las modificaciones en la

Clasificación de Deweyjuc la edición de la CDU que, se pubflc4en francés entn 1927

y1933, ya-que entre I9l4?y 1920 se-bloquearon las actividades bibliográficas a causa

de -la- Primera Guerra Mundial. Se trataba del esquema clasificatorio más detallado

publicado hasta ese momento (40).
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3.3.1. Estructura de la CDU.

La CDU es una clasificación con una notación numérica ordenada

según el principio que rige en los números decimales, es decir, el valor de los números

tiene el mismo que las fracciones decimales, o sea, son las panes decimales de la

unidad que resultan de dividir a ésta por diez, cien y así sucesivamente.

Esta esmjcwn numérica supone que un número pueda ser

dividido y subdividido indefinidamente, Estas explicitaciones están recogidas en la

introducción oficial de las tablas del sistema.

Otra característica de su notación es que los signos numéricos

empleados son inteligibles en todo el ámbito tenestre aunque se trate de países, idiomas

y sistemas de escritura diferentes, lo que posibilita su empleo en un ámbito

internacional, aunque en la actualidad frente a la CDI) se propongan notaciones

alfabéticas o de otro tipo.

También tiene carácter universal al abarcar todo el conjunto del

saber, pensar y hacer humano, pese a que su estructura del conocimiento humano sea,

cts la actualidad, obsoleta y anticuada.



130

Esa estructura comprende diez divisioñe~ del saber, que a su vez

se dividen en diez y sucesivamente quedando las divisiones fundamentales

desmembradas en infinitos grupos temáticos. Los grupos principales se estructuran de

forma jeztt~uica-en el siguiente orden-(41)

O Generalidades

00 Prolegómenos. Fundamentos más generales de la ciencia y de la cultura.

01 -Bibliografía. Catálogos. Listas de libros.

02 Biblioteconomía. Bibliotecología - - -

03- Enciclopedias generales. Diccionarios.- Manuales.-

04 Colecciones de artículos varios.

05 Publicaciones periódicas de infonnaciótí general y publicaciones sedadas.

06- -<Entidades.- Congresos. Exposiciones.Esnpresas. Museos:

07--’ ,Periódicos.Yeriodismo. - - 4 - - -

08- PoligrafíassColecciones. - - —

09 Manuscritos. -Libros preciosos-y raros. - - . ,- —

JI

1 Filosofía

II -

13

14

159:9

16

17

Metafísica

Filosofía del espíritu. Metafísica de la vidaesphitual.

Posiciones doctrinales. Sistemas. Puntos de vista metafísico-ontológicos.

Psicología.

Lógica: Teoría del conocimiento. Metodología.

áica. Filosofía práctica



131

2 Religión. Teología

21 Teología natural. Teodicea.

22 Biblia.

23 Dogmática.

24 Teología moral.

25 Teología pastoral.

26 Iglesia Cristiana.

27 Historia general de la Iglesia Cristiana.

28 Iglesias cristianas. Comunidades y sectas.

29 Religiones no cristianas. Mitologías.

3 C¡encias sociales. Estadística. Política. Economía. Derecho. AdmInistración.

Asistencia social. Seguros. Educación. Etnología.

30 Teorías, metodología en las ciencias sociales. Sociografía.

31 Demografía. Sociología. Estadística.

32 Política.

33 Economía política. Economía.

34 Derecho. Ciencia del derecho.

35 Administración ptiblic.a. Arte de la guerra. Ciencia de la guerra.

36 Asistencia social. Subsidios. Seguros. Asociaciones con fines sociales.

37 Educación. Formación. Enseñanza. Aprovechamiento del tiempo libre.

389 Meteología. Cómputo del tiempo.

39 Etnología. Etnografía. Usos y costumbres. Vida popular. Folklore.
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4 Sin ocupar (las divisiones de este número han sido arupadas en el 8)

E Ciendas puras. Ciencias exactas y naturales.

50 Generalidades sobre las ciencias matemáticas y naturales.

51 Matemáticas.

52 Astronomía. Geodesia.

53 Física.

54 Qufinica. Mineralogía.

55 Geología y ciencias relacionadas. Meteorología.

- 56 Paleontolopía.

57 Ciencias biológicas.

58 Botánica. y

59 Zoología. -

6 Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica.

60 Problemas generales de las ciencias aplicadas. Inventos. Mejoras. Patentes.

61 Medicina.

62 Ingeniería. Técnica.

- 63 Agricultura. Silvicultura. Ganadería. Caza. Pesca. -

64 ~“E¿ono¡níadoniésdca.- ~. - -

65 Dirección y-organización de-la industria, el comercio y las comunidades.

66 Química aplicada. Industria química. Industrias áfines.

67 Industrias y profesiones varias. Tecnología mecánica.

68 Materiales de Ñnstrucción. Construcción
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7 Arte. Artn industriales. Fotografía. Música. Juegos. Deportes.

71 Planificación. Distribución del terTitorio. Urbanismo. Onlenación del paisaje.

Jardinería urbana.

72 Arquitectura

73 Escultura y artes afines.

74 Dibujo. Artes industriales.

75 Pintura.

76 Grabado.

77 Fotografía.

78 Música.

79 Diversiones. Juegos. Deportes.

8 Lingillstica. Filología.Literatura. Crítica literaria.

80 Lingilística. Filología.

82 Literatura.

9 Arqueología. Prehistoria. Geografía. Biografía. Genealogía. Historia.

90 Arqueología. Prehistoria.

91 Geografía. Estudio de la Tierra y de los países. Viajes.

929 Biografía. Genealogía. Heráldica.

93/99 Historia.

93 Historiografía. Historia antigua.

940 Historia de Europa. Historia de Occidente. -

950 Historia de Asia.

960 Historia de Africa.
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970. Hist&ia de América del Norte.

980 Historia dé América delSur. -

-990 Historia de Australia, Océaaía y de las regiones árticas y polares.

- i 2;’-.--

- - La estructura jerárquica de la CDU signe un orden sistemático

que parte de lo general hasta lo particular, del todo a la imite. del género a la especie,
-. -

—
etc. Además todas las materias en¿uentran, o debieran encontrar, si sil ~¿tualfr ción lo

-permitiera, un desarrollo numérico decimal y ~~;~<.t’-t-;Ñ <~‘~- ‘: -

La CDI) emplea signos de puntuación pan ¡jédefrelacionar de

- ,- ,. -

diversas formas los números ásignados con las tablas. Los signos empleados son los

-siguientes (42): 1

- Signo de adición

Signo de’ extensión

Signo de síntesis

-Signo de relación

-Signo de nexo insoluble

Signo del punto

+ - Para unir dós conceptos distintos

/ Para reunir en un grupo numeros de la CDI) que ocupan
- - . - - L.fl - --

- lugares sucesivos.

• El apóstbfose emplea para evitar repeur una numeración

.fr’—r 7;~ -- - -

antepuesta.
El colon se utiliza para -unir ‘dos conceptos en relación

‘ —

mutua. - -

-‘ - -•,fl,’ :-.¿-- ~ -

El doble colon sirve para expxtsar<¿&lceptos que son
- 4”ttj ~jttÚ!.

expresados por do~ números de la CDU.
2-~

• Como medio pan separar las cifras de tres en tres aunque
- - - sin valor clasificatono. -•‘ -

ji,
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Puntos suspensivos ... Indican innumerables números de la CDU que pueden ser

añadidos.

Existen también números auxiliares comunes que encuadran los

conceptos de idioma (=1>, forma (0 y cifra), lugar (cifra), raza (=), tiempo (“9, punto

de vista (.00), y letras y palabras para poder incluir nombre propios.

Incluyen las tablas otro tipo de números auxiliares para desarrollar

de forma más detallada determinadas materias, que van indicados en las tablas con los

símbolos: guión y punto más un cero.

La operación de clasificar con las tablas de la CDI) debe

comenzar por asignar un número de la clase temática y añadir, en caso de que fuese

necesario los auxiliares según el criterio general de la CDU, o sea, de lo más general

a lo más particular. Así los auxiliares deberán ir en el siguiente orden: Punto de vista,

lugar, tiempo. forma y todos los demás auxiliares de menor envergadura (no incluimos

ejemplos ilustrativos a este respecto pues es Sano conocida en nuestro país el

funcionamiento de este esquema clasificatorio).

Estos números auxiliares fueron el añadido más relevante de Otlet

a las tablas de Dewey, además de la ampliación de ésta Las modificaciones

introducidas por Otlet ya las había expuesto en su artículo “Sur la srrucmre des

nombrac/assrflcmeun”(43) y segdn de Grolier “Constituyen una innovación más

considerable en la técnica taxonómica, que todo lo que se debía a fleivey. El principio
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de clasificación según los puntos de vista y el establecimiento de relaciones entre los

- puntos simples pan formar- indices que correspondan a materias complejas, que con

-- - hasta frecuencia, pero erróneamente, se atribuye a Ranganaihan -y a-su Clasificación

Facetada,.está ya-totalmente en el articulo de Oties dé 1896” (44).-“--:t’1

- .‘n,-..-- - -- -
‘‘‘ó’.... ½‘ -- --

-1. CDI) también contiene un índice alfabético, siguiendo la

--misma novedad que Dewey había incluido en sus tablas. El índice es iltil en el caso

de que no se domine una materia en las tablas ‘y poder evitar el esfueizo de su

búsqueda. ya que permite localizr los símbolos córrespondientes dé cualquier materia.— , . — .—j——½. - —

-.‘- —1

3.3.2. Progreso de la CDU.

— — ,,

r - ~- -s ~.- -

El Instituto Insernacionaldé Bibliografía hizo una extensa labor

de usndetla ChI) -en el ámbito intehiacionalt’ EnB921 -p~só adenominarse
-: Intérnacionalde Documeñtación % a paitir de 1938, tras numerosos cambios
½~.~

tanto en su estnscturacomo en sus fines y objetivos, pasó a denominarse Federación

Internacional de Documentación, púest& ijue - sé ‘trataba t de -una, Federación de

organismos nacionales. Este organismo ha venido ocupándose de la revisión y

--actualización de- las tablas de la CDU y de la publicación de sus sucesivas ediciobes

(45)~?

- -• ‘ La historia de la FW ha estado sujeta a distintas contradicciones
que ha vivido en su p~pio’ seno. Ha’sufrido durante ún largo periodo laándife!Yncia

inglesa (aunque por parte inglesa tuvo dos entusiastas colaboradores com¿ Bradford y
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Pollard). También vivió el recelo y desconfianza de Estados Unidos (46) (hubo

igualmente fieles representantes como LR. Eowker y Richanison). Las distintas

denominaciones de la FIl) ha sido un fiel reflejo de las luchas internas que ha padecido.

Pese a carecer de un claro apoyo de los distintos gobiernos ha continuado su tenaz e

incesante trayectoria. Y la mayoría de su vigencia ha dependido de los esfuerzos y

finanzas individuales que promovieron sus fundadores, Otlet y La Fontaine, y que

perduró con Donker Duyvis.

El Comité Central de Clasificación de la FE) se encarga de la

actualización y desarrollo de la-CDI). El FID/CCC trata de dar plena vigencia a la

CDI), revisando las tablas.

La CDII naciócomo sistema clasificatorio del que seña el archivo

o enciclopedia de la humanidad, tal como se presentó para el Repertorio Bibliográfico

Universal, con la peculiaridad de que este lenguaje documental aparece como un

lenguaje universal de la ciencia susceptible de Ñcilftar el intercambio entre los

trabajadores intelectuales de forma análoga como sucedía con el Latín en la Edad

Media. Similar procedimiento elaborii Leibniz al hacer interconexiones entre el

lenguaje, la clasificación y la lengua según ya vimos. Así el ideal de clasificación

documental representado por Otlet en su tratado se aproxima sobremanera a la CDII.

Aunque casi en el centenario de su nacimiento está muy

cuestionada la plena vigencia de la CDI), cualesquiera de los proyectos

internacionalistas en materia de documentación han seguido continuando su vigencia.

Y así, por ejemplo “los soviéticos han apoyado fuertemente los esfuerz¿s de la VID
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pasa ‘asefrirafa la CDII uña posición dominanteU47), también se ha visto reforyada

por¿á¿gÉiÉos:—~’-- - . -- . -

½

- Esa vitncia ecuménica de la CDII ha sido avalada por varias

- organizaciones- internacionales, entre ellas la Unesco, que la emplean para sus

-bibliotééas y para½susrepertorios bibliográficos. Aunque son numerosas, y algunas de
—r q—... —

- -- ‘ellas niúyacertadás,’ las &Iticá~a-la:CDtLpor-pane de relevantes documentólogos

como-ML,~calf¿$’Ran -- - - - - ocudo 1 puesto- , ganatbanr;ylotros¿ la:CPI)icontinuafá. epa

-preetñinente eñ el ámbito internacional. Por ello puede afirtuarse con Grolier que

mientras no se construya e institucionalice inteniacionainiente un sistema mejor se

séguifí utilizando prácticamente en toda~ panes” (48).

3.4. La CIa~iflcacMn~Expansivade Cutter (EC).
- - - . —“-.1

<— o.-. -

La Clasificación Expansiva fije formulada por el - enidito

bibliotecario norteamericano Charles Ajimí Cutter’ (1 837-t9O3)~ ‘que trabajabaxomo

bibliotecario en el Meno~ de Boston. Curte; elaboró su clasificación considerando que

la clasificación de Dewey no era aplicable a determinadas bibliotecas y partió de la
- ~“ 2 2--tjj~ -.

necesidad que tenían las - bibliotecas de disponer d¿ una tabla clasificatoria con un
- 2- -

desarrollo acorde con el número de obras3que poiéianwAsí suclasificación se basaba
.3- - it -‘ .,~.> - —

--.en su expériencia adquirida en la organización de la biblioteca-del Ateneo de Boston

que contaba entonces con 170.000 volúm~nes (49). -
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Publicó su sistema clasificatorio en 1891 bajo el título Txpansive

Classiflcaflon” <50>, aunque previamente, en 1879, había publicado las lineas generales

de su esquema en un artículo.

3.4.1. Exposición del Sistema.

La idea básica del Sistema de Cutter consiste en una organización

de extensión creciente von siete tablas clasificatorias separadas. La primera de ellas es

extremadamente simple y es sólo aplicable a pequeñas bibliotecas, consiste en 10 clases

y no comprende subdivisiones. En la segunda se incrementa el número de clases y

subclases, por lo que se añaden letras a la notación de éstas últimas y comprende ya

15 clases principales e incluye la clasificación geográfica. La tercera tabla comprende

20 clases y 29 subdivisiones, y la cuarta supone una ampliación de éstas. La quinta

tabla emplea la noración de la letra A a la letra Z lo que es usado por vez primera y

comprende 26 divisiones. La sexta tabla es la más conipleta tiene 26 divisiones como

la quinta y presenta numerosas subdivisiones (51). Curter murió cuando estaba

terminando su séptima tabla en 1903, y las clases ya concluidas fueron publicadas bajo

la revisión y directrices de su hijo W.P. Cutrer (52).

La peculiaridad del sistema estriba en que pennite pasar de una

tabla a oua de forma progresiva de acuerdo con e> crecimiento de los fondos de la

biblioteca. Por ello en todas las tablas los tenias tienen los mismossignos o notación,

de forma tal que al pasar de una tabla a otra nc se modifica la notacidn, o al menos no

debería. La adaptación expansiva parre de una noración general y común de todas las

tablas tal como sigue (53):
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- A-. Obrasgenemales

B-D Ciencias espirituales (Filosofía y Religión)

E-O Ciencias históricas (Historia, Biografía. Geografía)

-- H-K Ciencias sociales (Sociología. Legislación, etc)

L-P Ciencias naturales <Botánica, Zoología, etc.)

-Q-Z Artes

Así la primera tabla guarda relación con esta notacióne incluye las siguientes

clases (54):

A Obras geñerales y de refertncia

E Filosofía y Religión -

- - E - >Ciencias históricas’
:1.~ -- -

F Historia -

‘-4’- ¼O Geografía y>viajes

-E Ciencias sociales

L Ciencias y Artes, Bellas Artes
2 — —
X - Lenguaje -

Y Literatura

YF Ficción
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El esquema de las clases básicas de la sexta tabla o expansión es el siguiente

<55):

A Obras Generales

E Filosofía y religión

C Cristianismo y judaísmo

fl Ciencias históricas

E Bibliografía

F Historia

O Geografía y viajes

E Ciencias sociales

1 Sociología

Y Adniinistmción pública, gobierno, etc.

1< Legislación

L Ciencias y artes

M Historia natural

N Botánica

O Zoología

p Vertebrados

Q Medicina

It Artes aplicadas, tecnología

S Constn,cciones, ingeniería y edificación

T Oficios y manufacturas

U Arte y ciencias militares

y Atletismo y arte recreativo

W Bellas artes

X Lenguaje

Y Literatura

Z Arte del libro, bibliografía. bibliotecología.
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Cutrer inviene la Clasificación de Bacon (56) en Historia, Ciencia

y Arte.y tomando como base el sistema de Bacon, al igual que flewey, elabora las diez

clases principales. El Sistema de Cuner ha sido reconocido como un trabajo científico

de alto valor, tal como explicira Richarúson, y en este sentido Brown lo considera como

uno de los esquemas clasificatorios modernos más científico y novedoso.

Cutter no elaboró de forma aislada el sistema sino que parte de

las subdivisiones o expansiones fueron abordadas por diversos especialistas, como

ocurriera con el grupo de las Matemáticas y Medicina. Por ello sarias clases incluyen

dos notaciones: una de los especialistas y otra de Cutter. Así, en la séptima extensión

los esquemas de las Matemáticas fueron formulados por Richard Bliss, bibliotecario de

la Biblioteca de Richmond; y el esquema de Medicina, lo abordé GE. Wire médico

~bibliotecario. Esta parte incluye dos notaciones, una alfabética y otra alfanumérica.

La notación general en las tablas expansivas es breve y simple,

y consiste en el uso de letras del alfabeto latino haciendo uso de las mayúsculas para

las clases principales: y para las subdivisiones se emplean igualmente las letras

mavsisculas pero con un tamaño más reducido. Pero además estas subdivisiones tienen,
1- -

en muchos casos. cierta consonancia y desarrollo alfabético (puede obsenarse esta

consonancia en los términos consignados en la lengua tnglesa): así la clase A de Obras

Generales st desarrolla de la siguiente forma:
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A Obras generales

Aa Diccionarios (Diccionaries)

A! Enciclopedias (Encyclopaedias)

Ai Índices (Indexes)

AM Museos (Museums)

A? Periódicos (Periodicals)

A~ Citas <Quotarions)

AA Libros de referencia (Reference books)

As Sociedades <Societies)

Hemos visto, pues, que consta de un desarrollo nemotécnico

donde la inicial de los términos es la notaciórs para las subdivisiones. Existen otras

subdivisiones que se añaden con un punto más un número, éstos son relativos a la

forma:

.1 Teoría

2 Bibliografía

.3 Biografía

.4 Historia

-5 Diccionarios

.6 Libros de bolsillo

7 Periódicos

.8 Sociedades

.9 Colecciones
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También contiene esta clasificación, auxiliares de lugar cuya

noración es numérica, que sinen para hacer subdi~’isiones en las áreas de Geografía,

Historia, L.engua, Literatura y otras. Entre ellos indicamos al2unos ejemplos:

30 Europa

32 Grecia

35 Italia

39 Francia

40 España

- - 45~ Inglaterra

-- -99” =rasil

En la medida en que hemos expuesto la notación de las tablas de

tonna somera cabe añadir algunos ejemplos dustrativos del sistema:

Historia de Inglaterra F45

Geografía de España 040

Literatura francesa Y39

Colección de escritos literarios franceses Y39.9

Bibliografía de los museos italianos AM3S.2

Finalmente, cabe obsen-ar que una de las grandes características

de este sistema es que contiene un índice alfabético que remite a la notación. y además,

resalta el hecho de que las primeras seis expansiones aparecidas en 1893 ya

comprendían el indice.
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3.4.2. Incidenciadel SistemadeCulter.

La gran trascendencia de este sistema, además de tener un valor

biblioteconómico en sí misma, estriba por su empleo en la biblioteca del Congreso de

Washington, ya que ha ejercido gran influencia en la denominada Clasificación de la

Biblioteca del Congreso de Washington, donde las clases principales son muy similares

a las del Sistema de Cutter. -

El esquema de Cuttertambién presenta ciertas desventajas, aunque

el mérito suyo es el posibilitar el paso de una tabla a otra en fonna progresiva según

el crecimiento de la biblioteca, pero el resultado final a veces no es acorde con sus

objetivos primeros, puesto que hay lemas que modifican su notación en sus sucesivas

expansiones. De manera que al pasar de una tabla a otra la notación es distinta,

especialmente en la séptima expansión, que es en realidad una nueva tabla de

clasificación diferente e independiente de las seis que la preceden <57). Además

presenta otras desventajas corno las derivadas de aquellos temas cuyas expansiones son

incompletas. Pese a estas deficiencias este sistema es muy significativo y, según

puntualiza Margaret Mann, el Sistema no puede dejar de ser reconocido desde el punto

de vista histórico y, además de haber sido proyectado para bibliotecas pequeñas y

escolares, eleva a la Biblioteconomía a un plano más alto (58).
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3.5. Clasificación de la Biblioteca del Congreso de

Washington(LC).

La Biblioteca del Congreso de Washingtún fue establecida en

1800, y en sus orígenes conté con dos clasificaciones: una primera que aparece en su

catálogo, publicado en ¡812. que contaba con 18 gnpostemáticos. Más tude la

Biblioteca de Thomas Jefferson quedé inserta en esta biblioteca, cuya’ ¿atalogación y

clasificación fueron abordadas por el propio Jefferson, quien en ISIS publicó el

catálogo alfabético, organizado en 44 grupos temáticos, y editado bajo el título

‘Cozalogne of¡he Libro¡y of ¡he Unher Siazes - (59). Este esquema predominé durante

el siglo JUN. hasta 1899 en el que el director de la Biblioteca Herbert Putnanm decide

la reorganización y reclasificación completa de sus 2000.000 de ~-olúmenes.

En ese momento existían en Estados Unidos dos relevantes

clasificaciones: la Clasificación Decimal de Dewey~ la Clasificación-Expansiva de

Cuner. Putnanm opté por formular un esquema nuevo. -haciendo usode la que

consideraba las mejores clasificaciones existentes y considejando las necesidades-

individuales de la biblioteca (60). Así fonnuló un sistema propio para la biblioteca

impregnado preferentetnente por los criterios clasificatorios de Cutter-
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3.5.1. Estructuradel esquemaclasificatoriade la L.C.

El sistema está compuesto de clasificaciones específicas para cada

materia entre las que no existen interconexiones. Las divisones generales están

distribuidas en 21 grupos con una notación alfabéica, y cada materia está simbolizada

por una letra maydscula del alfabeto latino, excepto las letras: 1. 0, W, Xc Y que se

han reservado para futuras ampliaciones. La independencia de cada grupo temático

general es grande, pues cada grupo ha visto publicados sus tablas de forma totalmente

independiente. Por ello cabe observar que no se trata de un sistema clasiftcatorio

conjunto y unitajio, sino que por el contrario, es un conjunto o serie de clasificaciones

amplias y especiales, que no constituye, en consecuencia un compendio completo de

materias del conocimiento (61).

El esquema clasificatorio proviene de una comparación previa de

íos esquemas, entonces, existentes, con cla,v predominio del Sistema de Curter y una

especial consideración eminentemente práctica de las condiciones y fondos de la

biblioteca del Congreso. Así las materias principales guardan cieno paralelismo con las

tablas generales de Cutter. Sus clases principales son las siguientes (62):

A Obras generales. Poligrafías

E Filosofía

RL Religión

C Historia. Ciencias auxiliares

D Historia (excluye América)

E América (general) y EE.UU. (general)

F LE. 011. (local y posesiones)
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o Geografía

U Ciencias sociales

HE Economía

HM Sbciología

- 5- Ciencias políticas

1< Legislación

L Educación

M Música
e —

N, Bellas anes

P - Lenguaje y literatura

Q Ciencia

-It - M¿dicina

S Agricultura

T Tecnología

U Ciencia Militar

V Ciencia Naval

Z Bibliografía y bibliotecología.

Cada materia geneal se subdivide en materias qi¡¿ 4u~dan

expresadas por una notación alfabética de letras maytisculas de igual tamafio que las

letras correspondientes a las clases generales. Por ejeiiiplo Ii cíe A correspondiente

a las Generalidades es muy similar a la misma clase en el sistema de Cutter.

A Obras generales

AC Colecciones
ti --AB Enciclopedtas (Encyclopaedias) -

AG Obras de referencia (General ReferenceBoks)
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Al Indice (Indexes)

AM Museos (Museums)

AY Peñodicos (Newspapers)

AP Publicaciones sendas <Periodicals)

AS Sociedades (Societies)

AY Almanaques (Aimanacs)

AZ Historia general del conocimiento

Estas subdivisiones alfabéticas también rien~,i correlación en lo

que hace referencia a una natación memotécnica <para ilustarlo hemos incluido los

términos en inglés) y cada materia de éstas se subdivide médiante números arábigos

pero sin “alar decimal. Todas -las subdivisiones pueden, a su vez, tratarse mediante

divisiones geográficas compuestas por una not.ación alfanumérica, aunque no se trata

de auxiliares geogrtficos, sino de subdivisiones que se desarrollan en parte de las clases

individuales. Lo mismo ocurre con las subdivisiones cronológicas que se emplean

generalmente para la Historia, Obras generales, Literatura, Textos, y otras. Igualmente

pueden formularse subdivisiones alfabéticas para autores individuales. Por ejemplo en

la clase D. relativa a la Historia de un país no aparece cotno subdivisión, sino como

un desanullo de las tablas de clasificación, así vemos:

n HISToRIA

DA Historia de Gran Bretaña

y bajo esta clase se encuentran otros números

DA 600-667 Inglaterra, viajes y topografía

DA 670-690 Inglaterra, historia local y descripción

DA 675-680 Historia local y descripción de Londres



150

si vemos la clase P correspondiente a la lengua y literatura, esta se suM¡&idé de fonna

propia e indi’-idua],sin tener correlación alguna con los auxiliares de lengua ylugarde

las otras clases, daremos algunos ejemplos ilustrativos en este sernido:

P LingOistica y Filología

PA Filología clásica

PB Filología inglesa

- PN Literatura e Historia general delaLiteranira

- PP Literatura clásica

PR Literatura inglesa

PRI-l7I Ls‘teratura anglosajona,inicio de 1066 -

PRI-251 Literatura anglosajona medieval <1066-1500)

- -PRl-401 Literatura moderna
.4 - - -

PRI-500 Poesía

Esta somera exposición ilustra al respecto que ni los ñotnbres

geográficos ni los períodos cronológicos son propiamente subdivisiones, sino ~uese
- -- - t SSpresentan como desarrollo de las tablas. De igual forma su¿¿le con los nombres

propios, así vemos:

PH200I.2071 Filología húngara

PH3061-3909Literatura húngara

PH3205-3209Arany, isnós -
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Cada clase está provista de un índice alfabético independiente.

Este índice es individual y sus entradas incluyen nombres personales, geográficos y

además se hace uso de referencias.

Este esquema se presenta con el atributo de ser muy efectivo y

permite twa gran actualización, ya que está compuesto por sedes de clasificaciones

individuales, y esta tarea es abordada por especialistas. Además zontiene los requisitos

que ha de tener toda clasificación documental; ésto es, ser sistemática, elástica,

expansiva y estar dotada de una notación económica y, en muchos casos, con valor

nemotécnico. Mas su expansión a otros ámbitos implica una interferencia cultural,

porque está muy impregnado y ha puesto especial énfasis en los valores, conceptos y

tópicos americanos <63). Pese a que este esquema clasificatonio ha sido originado por

distintos grupos de especialistas, lo que ha supuesto que sea un esquema exhaustivo,

ha resultado, según Sert-ai <64), ser bastante rígido y ha perdido la hospitalidad de la

Clasificación L’niversai.

3.6. La ClasificaciónTeniéticade Brown (S.CJ.

El bibliotecario británico James DuffBrown (1862-1914) publicó

en 1894 en colaboración con John Henry Quinn un sistema clasificatorio con diez temas

principales, denominado Clasificación Ajustable” o flexible. En 1906 se publica por

vez primera el sistema completo denominado Clasificación Temática. La segunda

edición, sin cambios importantes, apareció en 1914, y la tercera apareció en 1939

conteniendo numerosas adiciones y modificaciones. Empezó a usane en treinta y seis
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<5 ‘~>vrA,-r.t--. So’
bibliosecal ingíesás pero pronto la Clasificación Decimal de Dewey obtuvo el papel

- . .- ~.- —

preeminente.

.5—,

3.6.1. Organiza¿ióhdel Si~ternade B?ówn.
5-- -

sjimndamentos de este esquema se basan en no atribuir un tema
. -

bajo. un lugar coticreto como hace la Clasificación Decimal, sino que trata de

proporcionar una mayor combinación temática, aunque pretende ubicar cada tema lo

más cerca posible de la ciencia que lo fundamenta. Es una clasificación esencialmente

prácaica,cuyo objeto era proveer a las bibliotecas inglesas de un sistema simple, lógico

y práctico. Para ello pmutendió evitar la asignación de un lugar indiscutible para cada

libro, lo que es sustituido por un cieno orden de clases, un orden lógico, con divisiones

y subdivisiones, intercalando nuevos temas, y subdividiendo los distintos temas en

categorías. La división previa de Brown ha sido considerada por Ranganathan como

arbitraria <65).

ti.. ——

Son varios los principios en los que se basan, de forma

aproximada, las clases como materia y fuerza, vida, mente y anotación. Las clases
t

principales diitribúidís i¿gtin esto? priikipios s6ú las- iiguientes (66):
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A Obras generales

En Física

E-F Biología

Gil Etnología y Medicina

1 Economía y Artes domésticas

J-K Filosofía y Religión

L Ciencias Políticas y Sociales

M LenguajeyLiteratura

N Formas literarias

O-W Historia y Geografía

X Biornfía

La Física está basada en el principio de Materia y Fuerza; la

Biología, Etnología, Medicina, Economía y Artes Domésticas se basan en el principio

de Vida. El principio de Mente fundamenta la Filosofía, la Religión y las Ciencias

Sociales y Políticas. Finalmente el principio de Anotación prima en el Lenguaje, la

Literatura, las formas literarias, la Historia, Geografía y Biografía.

La notacióti de las clases principales es alfabética, de la letra A

a la X, a excepción de la Y y la Z que no se emplean. La subdivisión de estas clases

es ntimerica del 000 al 999. usados aritméticamente, y así puede ampliaste. Hay temas

que parten de poca amplitud como la ciencia y tecnología que ocupan los grupos A, E

y C, mientras que la Historia está provista de mas gwpos, o sea, desde la O hasta la

W. Así, por ejemplo la clase L correspondiente a las Ciencias Sociales se desarrolla de

la siguiente forma (67):
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L Ciencias Sociales y Políticas

200 Ciencia política

202 El Estado, las constituciones

203 Ciudad-estado

204 Sistema feudal

206 Monarquía

De igual forma se subdivide la clase d¿ ¿tirÉ generales:

A Generalidades

000 Enciclopedias

lOO Educación

300 Lógica, dialéctica

400 Matemáticas

-- 600 Artes plásticas - -.

900 Ciencia general‘1~ ‘- - — - , -
950 Viajes científicos

Contienen las tablas subdivisiones de forma donde se asigna un

número del O al 975 precedido de un punto, por ejemplo:

.00 Catálogos

.980 Colecciones—1— — —, —

.3 Manuales
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Hay subdivisiones geográficas con una notación alfanumérica

donde se asigna una letra del alfabeto latino en mayúsculas y tres cifras arábigas, la

notación aparece como la Siguiente:

O 300 Africa

O 400 Egipto

Q 000 Europa

QSOOltafla

It 000 Francia

U 301 inglaterra -

¡gualmense las clases comprendidas entre la O y la W, o sea la

Geografía y la Historia, se reseñan añadiendo el número 23 para indicar que se trata

de la Geografía y ellO que indica la Historia, precedidos ambos por un punto.

Las subdivisiones cronológicas pueden ser consignadas en años

y siglos, así mismo puede emplearse notación alfabética haciendo uso de las letras del

alfabeto latino correlati~-as en minúscula, por ejemplo:

1900 si

1901 ij

1902 ui<

1903 rl

¡918 Sa

1919 sb

1920 sc
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Existen, en estas Tablas, múltiples combinaciones que pueden

efectuarse con el auxilio de un índice alfabético temático, que tiene numerésas

referencias y específica la noraciórí asignada.

Expuesto bre~’emente el sistema de Brown indicaremos algún

ejemplo que ilustra acerca del manejo de las tablas:

Monografía sobre Ciencia política del año 1915

L 200 rz

Mailual de las constituciones políticas

L 202.3 ni

Geografía de africa 0300.23

Historia de Africa 0300.10

Geografía de Europa de 1898 Q 000.23 rg

realizadas cii 1095

Historia de Inglaterra de 1925 11301.10 sh

La Clasificación temática de Brown destaca por estar basada en

principios eminentemente lógicos, pen tiene dos inconvenientes: uno primero hace

referencia a que se trata de una clasificación individual, producto de la~ reflexión y

opiniones de un hombre. Otra segunda crítica se dirige hacia la falta de actualización,

ya que no se basa en una organización del conocimiento moderno.
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La Clasificación de Brown es un sistema casi muerto y en la

actualidad es utilizado en cuarenta bibliotecas del Reino Unido. Su importancia radica

en ser uno de los grandes sistemas clasificatorios que cobró fama y vigencia tras haber

surgido en el ámbito anglosajón, lo que ha posibilitado su conocimiento fuera de las

fronteras entre las que nació.

3.7. La ClasificaciónBihHagr~ficade Bliss (B.CJ.

El norteamericano Henry Evelyn Bliss nació en 1870, y se formó

en el Coilege de Nueva York donde desempeñará taitas de bibliotecario en 1891. Su

esquema clasificatotio fue usado en la Biblioteca del College desde 1902, aunque dicho

esquema no fue publicado hasta 1912 en la publicación seriada: “Libras~- Joto-nal” <68).

Mas tarde, el esquema fue publicado en 1935 bajo el título A syslem ofbibliographic

clars¡ficazion <69). En 1940 publicó el primero de los cuatro volúmenes que

conforinañan la edición completa de las tablas, que se ultimó en 1953. Esta edición

comj,leta supone la obra persona] de Bliss, quien dedicó su vida de forma muy intensa

a su sistema, que apareció. finalmente bajo el título “A bibiographic Classificar¡on

atendedbv sysremaflc auxfliaty schedu les for consposñe spec.ficodon ¿md norazion”

(70). El contenido de los volúmenes esta distribuido de la forma siguiente:

1’oI. 1 Clase A-G. Lnrroduccidn general al problema de la clasificación

bibliogsíftca. Tablas y esquemas generales sistemáticos. Filosofía y Ciencias

Naturales <publicado en 19401.

Vol, U Clase H-K Ciencias humanas (1946)
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Vol.uI Clases L-Z. Ciencias humanas especiales, Historia. Religión, Etica,
—T — a-

Ciencias Sociales, Lengua, Literatura, Bibliografía y Bibli~economía (1953).

Vol IV Indice General para los tres volúmenes.

3.7.1. 9rga~zac~nde las Clases.

El sistema bÉn su ordenación en clases que atinan la totalidad del

conocimiento, puesto que para Bliss el sistema del conocimiento constituye una unidad
—a-— - — a- —

basada en el orden de la naturaleza. Las divisiones de las distintas disciplinas son
-t a-—-,- - ,.-.— - - - -

lógicas y conceptuales, por lo que no se trata de separáciones reales, y así las

distinciones entre disciplinas vienen dadas por los distintós grados y’tran;i¿iones de las

formas del saber, todo ello integrado en un compléto sistema a-del conocimiento. Así
— a-— — - a-, -to ¿el conocimiento coordenadas de relaciones - de

Bliss establece en la ralidad

subordinaéión <vertical) y de coordinación (borizoñtafl. Dk-ide aada disciplina desde
— a- —

cuatro puntos de vista: el f’iloiófico. el teórico, el históricoy el práctico <71). Y Trata
— a-.’ —de cánciliar el punto de vista científico y el puntá de vista práctico o bibliotecario, por

~‘~2 — - a- -

lo que procura no distinguir entre la clasificación del éónoci,Men’ú, y la clasificación
— . . - .- — -~ 5-a-

documental. De esta forma, aftima que st una clásiflda~ión biblidgráfi~a refleja “cl

orden natural de la realidad objetiva los cambios drásticos para acomodarse al progreso

de los conoctm,ensos no serán muy necesarios” Así $úes. ~US esqG¿m5aspa&ii de dos

sinopsis, una concisa y otra general, exponiendo dos dimérisiones del otilen de las
— — . — — ‘— — a-— a-

ciencias.



159

CIENCIAS fiLOSOFÍA HISTORIA

Ciencia en
general

Principios Historia de
la Filosofía
y de la Ciencia

CIENCIAS ABSTRACTAS Y MÉTODOS GENERALES

Lógica
Matemáticas Filosofía de

la naturaleza

CIENCIAS NATURALES FÍSICAS

Física
Quñnica

gL:sft’t NAr~~ ST vg

DL~CB~I~A
ESPrCUJ T7Afl45 E HISTORIA NATURAL

Astronomía Cosmología Geología
Geología histórica
Geografía

Meteorología

CiENCIAS BIOLÓGICAS

Biología Filosofía de
la vida

Geología
ecOnOmta: -

Geografía
económica

Botánica

Zoología

CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

Historia del
conocimiento y -

a-de la vida humana -
A¡~ueologia

Humanidades
Ciencias
médicas e higiene

TECNOLOGIA Y ARTE

Ciencias
aplicadas

Tecnología
Ingeniería
Física
Química

Antropología Filosofía de
la vida humana-
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CIENCIAS PSIéOLÓGICAS

Psicología Filosofía mental
(gralcomparada,
individual,
anormal)
Psicología social Filosofía social -

CWNCIAS-SOCTAI$.S

Sociología

Etnología

Religión

Moral

Historia social-
política

- Teología

tice

Ciencia Política Filosofía política

Jurisprudencia - Filosofía del
derecho

Economía’ Filosofía de
- --la economía

IP de las religiones
Mitología

Historia del
derecho

Historia
económica

Ciencia social-
aplicada

- Actividad
eclesiástica

Éflca aplicada

Gobierno
Práctica del

derecho -

- Economía

Indusnia
Comercio

ARIES

Filología
Lingílísrica
y lenguas

IP de las artes

Literatura

Técnicas de las
artes -

Ates industriales
Bellas Artes
Música

Resótica
Oratoria
Drama y Teatro

De acuerdo con la conversión de esta - sipnosís del conocimiento

establece una división lineal de 28 clases principales representada con una notación

-Psicología
aplicada

Psiquiatría
Educación

alfabética, o sea, emplea como símbolos las letras mayúsculas del alfabeo latino (72).
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A Filosofía, Ciencia general (incluyendo Lógica, Matemáticas y Estadística,

Ciencias naturales,Ciencias Físicas, en general).

B Física (incluyendo Física aplicada y Física tecnológica)

C Química <incluyendo Química Tecnológica e Industrias, Mineralogía).

D Astronomía, Geología, Geografía, Historia natural (in¿luyendo Microscopia,

Geografía, aquí sólo en su aspecto general y físico)

E Biología <incluyendo Paleontología y Biogeografía)

F Botinica <incluyendo Bacteriología).

6 Zoología (incluyendo Zoogeografía y Economía Zoología>

H Antropología. General y Física <incluyendo Ciencias Médicas, Higiene,

Educación Física, Recreación, etc.).

1 Psicología (incluyendo Psicología comparativa, Psicología racial y Psiquiatría).

1 Educación (incluyendo Pedagogía).

K Ciencias Sociales (incluyendo Sociología, Etnología y Antropología).

L Historia (incluyendo Geografía histórica. Historia social-política y económica.

Arqueología. Numismttica).

M Soropa (incluyendo Geografía e historia, social-política y nacional).

N América <incluyendo Geografía e historia, social-política y nacional).

O Australia, Polinesia, Indias Orientales, Asia, Africa, etc.(incluyendo Geografía,

Etnografía e Historia).

Religión, Teología y talca.

o Ciencias Sociales Aplicadas.

A Ciencias Políticas y talca.

5 Jurisprudencia y Derecho.

T Economía.

U Artes: Aplicadas e Industriales <incluyendo Tecnología>.

V Bellas Artes y Artes de la Expresión <incluyendo Recreación y Pasatiempos).

W Filología: Lingilística en general y Lenguas no Indoeuropeas.
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X Filología Indoeuropea: Lenguas y tíeratur~, exc4t¿ ingi~sa. - - -

Y Filología y Literatura inglesa. - - --

Z Bibliología BiblografíayBibiiotecología.

-,

Las cla~e~ pu&len subdividirse confónne tíos siiiemas de las

ciencias, establecidos segtin el Éri~&i&y cón~ehso d&ú&grtfpótases¿F de científicos.

Estas subdivisiones se establecen según la gradaddrfy espéciálidád,y són análogas a
a- —a- — —

las subdivisiones de las CDU veizábstin ejetri?pl¿V a- -

DA-DF Astronomía

DG-DP Geología
a-.. —

DQ-DT Geografía yMeteorvlbgía -.

- t- -- :-~-— a--

-DU Historia Natural

DY Biología -

Las subdivisidnes’bajo

sistemarización similar

M Historia

MX Historia de Escocia

MR Historia de Francia

MS Historia por períodos

la Geografía e tREtódriniplean una
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La clasificación de Bliss añade siete esquemas auxiliares para

subdividir las clases principales, según la fonna, lugar, geografía, lengua, períodos

históricos, filología.

El esquema primero obedece a las subdivis.ones de forma, y está

representado por números arábigos del 1 al 9, se asemeja en gran manera al primer

grupo de la Clasificación Decimal de Dewey tal como siguen:

1. Libros de referencia, diccionarios.

2. Bibliografía.

3. Historia.

4. Biografía.

5. Tipos de documentos como mapas, boletines, etc.

6. Periódicos.

7. Misceláneas.

8. Monografías.

9. Libros anticuados y suplantados.

Estos signos se añaden dlitctan,ente a la notación, asipor ejemplo

la “Mapa de Botánica’ se presentará: PS.

El segundo esquema es pan la subdivisión geográfica, y hace

usode una noración alfabética de letras minúsculas, subdividida porlugares, porejemplo:



:4 t .a-4 . -. - - -

a América -

Y. - — - - —.

u A,~ética del Norte

China

e América latina

ca - Mexico y América Central
-Itr. r.~-~’ - - - -

cb México

cNn - M¿xico <Distrit¿ Federal)
2 . 2 - —

f Italia

164
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El esquema tercero se usa para la subdivisión por lenguas, emplea

letras mayúsculas precedidas por una coma para prevenir posibles confusiones, como

los ejemplos siguientes:

.A Libros en lenguas antiguas

.F Francés

.1 Italiano -

,R Ruso

El esquema cuatro distingue los

igualmente letras mayúsculas precedidas de &ma?

periodos histdrico< emplea
- , - ye -

-,A Antigúedad
:21

,B Edad Media

,C Edad Moderna

,K s. XVIII
,-

--,NsÑGX

2 - - 1 -‘ - - .r -T
,R s. XX
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Así la notación de “Historia Medieval italiana será:

Mf,B

distintas lenguas,

alfanumérica.

El esquema quinto es válido para subdividir la Filología y las

y consta de tres esquemas: a, b, c. La nocación que emplea es

- El esquema Sa se emplea para la Lingilística, ‘-cmos algún

ejemplo:

1 Diccionarios

2 Biografías

1 Sinónimos

Así la noración para un ‘diccionario de lengua y literatura” será

xl.

El esquema 5b se emplea para la Historia y crítica literaria, por

ejemplo:

4 Relaciones con otras literatura

E Historia de la poesía

1) Historia del Drama

Así la “Historia de la Poesía” será XB

Finalmente, el esquema Sc se usa para las colecciones literarias,

tenemos, pues:
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5 Coleéci~ne~ - -

7 Misceláneas

A Colecciones de poesía

- 6 Colecciones Drama

Así para una “colección literaria en drama” tendremns )<D

El sexto esquema sine para hacer subdivisiones en los trabajos de filósofos-o

autores, por ejemplo:

1 Diccionarios

,2 Bibliografía

.4 Biografía

--ACrítica> -

.F Influencia

-Esto es,

de Shakespeare será YF,4

si W.Shakespearees NF, tetidremc’s que la biografía

El séptimo esquema se emplea-para especificar biografías no de

autores ni de filósofos sino de personaj~ históricospari lo quescauxilia de letras

mayúsculas precedidas de una coina. Se -estructura de forma ?imilar al esquema

anterior. -
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Existen otros dos últimos esquemas: el octavo y noveno que hacen

referencia a la Química especial y Química industrial respectivamente.

El último volumen del sistema clasificato-io contiene un índice

completo del mismo. Este índice incluye la notación de 45000 entradas alfabéticas, ya

sean nombre propios o geográficos y personales y también entradas temáticas. Se trata

de un índice muy detaflado que incluye referencias para factb la tarea de búsqueda

de la notación alfanumérica.

Bliss, además de ser un concienzudo creador de un sistema

clasificatorio, también fue un notable teórico que dotó a su sistema de unos

fundamentos científicos capaces de validar éste con el rigor científico deseable. Publicó

dos obras teóricas sobre clasificación: fle orgatúzation of K’tostIedge ¿ti ¡he Svs¡e¡n

of ¡he sc/entes” 03) y “fle organizarían of I<nowl&ige Pi Libraries” (74). Fue un

gran enidito y logró que su sistema fuera el gran competidor del sistema de Dewey y

del sistema de la Biblioteca del Congreso de Washigton.

Finalmente cabe observar que su obra sobre clasificación tiene

gran influencia anglosajona tanto en sus postulados teóricos como pr&ticos, y su

implantación se ha centrado, flindamentalmenre, en paises de la Commonwealrh <~~).
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3.8. ClasificaciónColoriád~de Raágááathán(C.C.).

El bibliotecario y matemático indio Shiyan Ramarita Ranganathan

(1892-1912) fue el creador de una de las más destacadas clasificaciones bibliotecarias.
.;s -.t-j, .‘- - jrV-: - -

Pus g~fesor de Matemáticas en Madrás y más tarde se le encomendaron las tareas

bibliotecarias en la Biblioteca de esta Universidad. Por ello fue enviado a estudiar las
-— -

técnicas modernas bibliotecarias al British Museum (76). Mli también frecuenró la
- --T 1 -i ¾ -

University of London Librar’ School, que se encontraba bajo las directrices de WC.

Sayer. destacado crítico de la CDU. A su regreso a Madrás construyó el sistema

clasificatorio que haría inmortal su nombre en el ámbito de la Bibliciteconomía.

- -— 1

La Clasificación Cotonada fue publicada en 1933, y se trata del primer sistema
- - i2Z”~ -, . -

de clasificación basado en el principio analítico siniético. Por ello, para clasificar un
— , —2 ~ — ——— . ——

documento no se ubica éste en una signatura creada a priori, sino que es objeto de

definición y determinación, primero analítica tras atribuirle las distintas categorías, y

en un momento posterior sintética, puesto que se trata de efectuar una individualización

de cada documento a clasificar, asignándole una notación y clase específica. Esta

mebodolo2ía analítica-sintética proporciona gran hospitalidad del sistema para poder
2 - .12< -

incluir nuevos temas y también un máximo de autohomía al clasificador.

- ~‘ -- II -
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3.8.1. Estructurade la C.C. -

La estn,ctura del sistema patte de una tabla de materias

principales donde se incluyen las disúiplinas o saberes tradicionales, cada una de las

cuales puede ser subdividida en facetas por medio de las características de las

divisiones:

z Generalia

1-9 Preliminaria

A Ciencias Naturales

Ciencias matemáticas

B Matemática (incluyendo Astronomía)

Ciencias físicas

C Física

D Ingeniería

E Química

F Tecnología

G Biología -

E Geología

1 Botánica --

1 Agiicultura

1< Zoología

KZ Producción animal

L Medicina

LX Farmacia

(incluyendo Química tecnológica)
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NI Artes aplicadas . -

Humanidades y ciencias sociales

Experiencia espiritual y misticismo

-Humanidades -

ti Bellas artes -- -

O Literatura -

P Lingtiística

Q Religión

R Filosofía

5 Psicología

Ciencias sociales

T Educación

U Geoerafía

V Historia

W Ciencia política

X Economía

Y Servicios sociales

Z Derecho

2 - - ,,~ -
Existen también otras clases representadas por las letras del

alfabeto griego, así la flotación de la clases principales es alfanumérica pues hace uso

de las letras mayúsculas del alfabeto latino y algunas del alfabeto griego, y emplea

números arábigos para la clase coricspondiente a las Generalidades. Pueden combinarse

las clases mediante los dos puntos o “colon” <= vocablo inglés que designa los dos

puntos, signo de relación que permite la síntesis de los elementos que componen un

tema. Este vocablo ha dado la denominación de “Colon Clasification”. o Clasificación

Colonada al esquema de Pánganathan).
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Las subdivisiones de las clases también se formulan cori notación alfanumérica,

por ejemplo:

M Artes aplicadas R Filosofía

M3 Ciencia doméstica Rl Lógica

M7 Textiles Rl Epistemología

~4J7Confección de ropa R3 Metafísica

Una vez ubicado cada libro u otro documento en la tabla general,

puede deliraitarse mediante una combinación de características, categorías o facetas

fundamentales, de forma tal que puede definirse conforme a su personalidad, materia,

energía, espacio y tiempo.

La categoría de la Personalidad (P precedida de ,> equivale a

la sustancia aristotélica, es decir, la primera de las categorías o atribuciones del ser (las

restantes categorías aristotélicas eran la cualidad, cantidad, relación y en un momento

posterior añadía otras seis categorías: tiempo, lugar, situación, estado, acción y pasión).

Y según Aristóteles aduce “el ser se dice en una pluralidad de sentidos” (77). estos

sentidos del ser es lo que denomina categorías. Esta concepción de las categorías

aristotélicas va a ser recogida, de forma similar, por Ranganathan, quien estableció

cinco categorías principales:

La personalidad en la clasificación colonada aparece como el

primer orden clasificatorio, o sea, el objeto de estudio de cada disciplina, conesponde

a la faceta primaila, es la clave de las cosas y de la acción. Así pan la Astronomía la
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personalidad será la tierra, la luna, el sol, las estrellas, etc.; para la Psicología: las

personas, el nito, el adolescente, la raza, etc.; para la Química: el ácido, etc.; para la

Medicina: el árgano, el aparato, el sistema, etc.; en Ling0ística será: la Lengua; pan

la Relición será el cristianismo, judaísmo, etc. (75).

La Materia CM precedida de ;) es el material constituyente.

refleja la fonna material de los objetos, de las acciones, y otras. Por ejemplo la materia

de la manufactura del papel, será la fibra de madera, trapos, paja. La materia de la

moneda será el oro, la plata, el cobre. En Música la materia son los instrumentos, etc.

La Energía (E precedida de :1 es la acción, el procedimiento,

la opencidad, el tratamiento, la técnica. Así en Mecánica será el movimiento, el

equilibrio, la vibración; en Física la propagación, la dispersión, etc.; en Ecología, la

genética. - etc.; en Lingúistica será la gramática, la estractura, la función, la

composición, etc.; en Religión será la mitología, la teología, etc.; en Psicología el

conocimiento, el sentimiento, la emoción, el caráctefl en Economía será la exportación;

en Biología será la Fisiología, etc. (79). -

El Espacio (5 precedido de .) supone la localización espacial,

su nomenclatura se localiza en una tabla geográfica. -

- El Tiempo <T precedido de “) es válido para la localización

temporal, tiene correspondencia la nomenclatura en las tablas cmonológicas.
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Cabe apuntar que la técnica taxonóm¡ca de Ranganathan es una

gran - innovación en las clasificaciones documentales, aunque Otlet ya había

proporcionado los pilares fundamentales para la formulación de estas estructuras (80),

como ~imos anteriormente. Sin embargo, las categorías de Ranganathan son

interesantes ya que suponen una ruptura con los sistemas tradici-rnales de clasificación

bibliográfica, pero implican una continuación de las categorías y de la construcción del

conocimiento Aristotélicas.

Moss considera, tomando en consideración las aseveraciones de

Bertand Russell acerca de las categorías Aristotélicas, que tas categorías en Aristóteles

y Ranganathan son idénticas donde la categoría de Personalidad y de Materia se

equivalen a la Aristotélica de Sustancia; la categoría de Lugar tiene equivalente en la

de Espacio: y también el Tiempo en Aristóteles es idéntico en Ranganathan; además,

añade Moss, la categoría de Ranganathan de la Energía recoge la categoría Aristotélica

de Acción (81). Según las categorías de Estado, Cualidad, Cantidad y Relación no

tienen directa equivalencia en Ranganathan, pero Moss considera que la crítica de

Russell a Aristóteles cabe hacerla también exrensi’a a Ranganathan.

Moss pretende avanzar hacia el afianzamiento de la

Documentación como ciencia y asevera que la categorización aristotélica y la

clasificación eclesiástica necesitan su demolición para centrar los conceptos de

clasificación, indización y clasificación. La demolición de estas ideas, nos dice,

proporciona el principio que ofrece el método más prometedor concebido para la

construcción de índices, thesauros y clasificaciones (82). Esta base metodológica para

poder estructurar el conocimiento la recoge Moss de la obra de Bersand Russell
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“Human Knowledge.¡rs scopesaná Lhni¡s”, donde Russell abogó por la evitación de

las categorías de Aristételes.

La crítica de Moss centrada en la semejanza entre las categorías

de Aristóteles -y Ranganalban es muy acertada, puesto que la totalidad del conocimiento

no puede ceñirse a estas facetas significativas que comportan una reesinicturación

metafísica de la realidad.

Por otra parre, el esquema de Ranganathan se ayuda de otros

auxiliares, que no son las categorías, para lograr la división, sucesión -y otras

características, y - emplea, al igual que otros sistemas clasificatorios, subdivisiones

comunes como:

Forma: Cuya notaciór, empleada son letras del alfabeto latino en minúsculas. Por

ejemplo: -

a - Bibljoerafía

- f Atlas

- m periódicos, etc.

-k diccionarios

Para la Lingfiistica y ciencias similares se emplean auxiliares de

fonna con una notación numérica precedida de una coma. Por ejemplo: -

,l- Poesía

.2 Drama

3 Ficción, etc.

4 - Correspondencia

5 Oratoria
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Tiempo: Se emplean letras del alfabeto latino en mayúsculas, seguidas de números

arábigos que determinan los años. Por ejemplo:

1 equivale al siglo XV

3 sXVI

1< s.XVII

L s.XVIII

M s.XIX

N s.XX

MSS será 1855, etc.

Lengua: Se emplean números arábigos para la subdivisión dc lenguas. Por ejemplo:

III Inglés

113 Alemán

25 Hebreo

28 Arabe

0111 será literatura inglesa

Geografía: Esta subdivisión emplea números arábigos usados de forma decimal. Así:

5 Europa

56 Gran Bretaña

4 Asia

41 China

42 Japón

44 India -
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La nosación de la Clasificación Colonada, tal como hemos ‘-isto.

es mixta con caracteres nemotécnicos, letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto

latino, letras del alfabeto griego, números arábigos y en algunos casos usados éstos de

forma decimal. Pero además la Clasificación de Ranganaihan emplea otros signos

indicadores como el colon o dos puntos: y otros tales: - < > -, . : ; 1:1 0. De esta

fonna la clasificación se efectúa partiendo de una clase general y de las cinco categorías

fundamentales conforinándose de la fórmula (EC~,P ;M :E .S ‘T, puede omitirse el

signo que precede a la personalidad si ésta va inmediatamente después de la clase

básica.

- Pongamos un ejemplo La catalogación de periódicos en la

Biblioteca Industrial de la Gran Bretaña” (83):

Clase (BC) Biblioteconomía 2

Personalidad [1>] Biblioteca industrial 42

Materia [Ml Periódicos - - :46

Energía [E] Catalogación (operación) :55

Espacio [S] Gran Bretaña .56

Tiempo [1] - Siglo XIX

Podemos hacer uso del “colon” o dos puntos: para indicar una

doble característica. Finalmente habremos clasificado y obtenido la siguiente notación:

tras la síntesis $C) P] [;M] [:E] [.8] [1’)

242:46:55.56,M -

Otros ejemplos ilustrativos:

“Drama inglés en el siglo XX”
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Literatura $C) Inglés [P) Drama [PJsiglo XX m 0111.214

“Economía europea del siglo XIX”

Economía (EC) Europea ES] siglo XX [~~1O5,M

“Diccionario de Ciencia Política”

Ciencia política (BC) Diccionario [lA] W k

‘La CDU o Biblioteconomía belga en el siglo XIX’

Biblioteconomía (BC) Bélgica [5] siglo XX El’] 2:51,M

“Agricultura india en la década de los años 50”

Agricultura (BC) India ES] década de 1959 [1’] J.44N5

3.8.2. Incidenciade la C.C.

La Clasificación Colectada de Ranganathan puede ser considerada

más como un ejercicio teórico de clasificación que como mero esquema bibliográfico.

Ranganathan ha fundamentado una- sólida teoría de la clasificación y ha impulsado el

resurgimiento de los estudios teóricos sobre clasificación. Cabe también subrayar que

su esquema clasificatorio es útil para demostrar su principio y su modelo clasificatorio.

La Clasificación Colonada ha tenido gran implantación en la

India, en bibliotecas públicas, escolásticas, universitarias y especializadas, y ha tenido

menos incidencia e implantación en el ámbito europeo y americano, aunque la
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proyección teórica de este sistema ha tenido incidencia mundial. Pero su incidencia en

el ámbito práctico no ha sido muy notoria, debido a problemas culturales, sociales,

políticos, económicos, ya que una clasificación en cuanto tal determina -la

mulíidin,ensionalidad del conocirnierno y por ende de la realidad y, en este sentido, la

Clasificación Colonada no se presenta- como un modelo de estructuración del

conocimiento para el hombre occidental. Su escasa implantación también se ha debido

a factores inzrúasecos del propio esquetna, que le hacen poco factible en el ámbito

práctico. Son varias sus insuficiencias, entre ellas, cabe mencionar las señaladas por

Manuel Carrión, pan quien “las notaciones resultan complejas, cuando no largas. y el

sistema, por su dificultad, exige un largo aprendizaje y una larga acumulación de

ejemplos para aprender este difícil arte combinatorio, a pesar de -las largas series de

cánones, postulados y principios enunciados por el creador del sistema” (84).

Ranganathan fue un gran teórico de la clasificación, y publicó

‘-arios tratados donde se expresa con mentalidad tanto bibliotecaria-cómo-matemática.

En 1937 publicó “ho¡egomena ro library classtfican’on” unos años después, en 1944,

conrinuó su labor con “L¡brwy closs¡flcatfonfundamemals andprocedure -. Su última

gran obra teórica fue “E¡anems of library c¡assíficadon” editada en 1953. Sta actividad

fue incesante y se prorrogó en forma de numerosos artículos técnicos como “Librory

clossificosion¡rs added uses” (85). En 1965 publicó “L¡brary clc.sszflcadon zhrough a

cenuny” (86), también ponencias a congresos como “From Know¡edge Classwcañon

¡o Libran’ Classificadon”,presentada al coloquio internacional que el Departamento de

Filosofía de la Universidad de Ottawa organizó en 1971 sobre los aspectos filosóficos

y episteznológicos de la clasificación del conocimiento. La actividad teórica abordada

por Ranganathan ha sido incesante y ha sido prolongada por sus discípulos que-han

partido de sus concisos y fundamentados principios teóricos. -
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3.9. Clasificación Biblioteco-bibliogrMica de la URSS

(BBK).

Con anterioridad a formularse la BBK, la CDU se iniplantó en

diversos ámbitos de la que fuera la Unión Soviética ya que la incidencia de las

actividades emprendidas por el Instituto Internacional de BibliogralTa habían tenido gran

plasmación en los trabajos bibliográficos y bibliotecarios cola URSS. El primer difusor

y entusiasta de la CDU en el ámbito soviético, fue N.M. Lisovskil (87) que pronto se

adhirió a los postulados de la primera Conferencia Internacional de bibliografía. Esta

primera conferencia no había contado con asistencia rusa.

3.9.1. La CDU como antecedentede la BBK.

La primen implantación de la CDU fue por iniciativa de la

Asociación de fotógrafos rusos que adoptó en 1896 la CDU para organizar sus archivos

fotográficos (88). Pero, ciertamente, el mayor inconveniente para la adopción de la

CDU fue la carencia de las tablas y las instrucciones traducidas. En 1904 ME.

Chernov publicó la traducción de las tablas. Pocos años después aparece el primer

trabajo bibliográfico, conteniendo entradas con los números de la CI)U. Fue el

realizado por Bodnarskil, publicado en 1908 con el título “Catálogo de libros

publicadosen 1907y 2908> (89).
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En 1911 (2 de junio) se celebra un congresode bibliotecarios

rusos donde se presenta y se aprueba el Plan Normal para la organización técnica de

pequeñas bibliotecas. Los autores del esquema eran, en principio, abiertos partidarios

de la CDU, si bien procedieron a una adaptación conforñie a la “ida y cultura rusas,

por lo que la mayoría de las clases tienen cieno paralelismo con la CDU además de

hacer uso de la flotación arábiga con valor decimal. Las clases principales eran la base

del sistema y sólo algunas clases desarrollaban la notación con más de dos dígitos. El

esquema principal contenía las sigt¡ientes clases (90):

O Bellas Letras

01 Autores rusos

02 Autores extranjeros

03 Colecciones literarias

04-05 Libros para jóvenes y viejos

1 Religión y Filosofía

II Religión. Trabajos generales

- - 12 flogtna cristiano

- 13 Religiones n¿ cristianas

14 Filosofía. Trabajos Generales

Historia de la-Filosofía. -

Metafísica

Sistemas filosóficos

15 Psicología, Lógica, áica.
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2 Cienc¡as Sociales y Jurídicas

20 Trabajos Generales

21 Sociología (Cultura primitiva Historia primitiva) -

22 Estadística

23 Política

24 Economía Política

25 Problemas laborales

26 Problemas campesinos y agrarios

27 Gobierno y Leyes

28 Otros problemas de la vida social y económica

29 Educación, Pedagogía.

3 Historia de la Literatura. Critica. Lingúística

31 Lingiifstica. Diccionarios de idioma

32 Teoría de la Filología

33 Historia de la Literatura

34 Crítica

4 Historia

40 Trabajos Generales. Filosofía de la Historia

41 Historia mundial

42 Historia rusa

43 Historia de otras naciones

44 Biografía. Memorias.
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5 Geografía, Antropología. Etnografía

Sí Geografía de Rusia

- 52 Geografía de otros paises y Geografía General

53 Viajes

54 Antropología y Etnografía

6 Matemáticas y Ciencia

60 Trabajos Generales

61 Matemáticas

62 Astronomía -

63 Física y mecánica

64 Química

65 Geología. Mineralogía. Geografía. Física. Meteorología

66 Biología. Bacteriología.

61 Botánica -

68 Zoología

69 Anatomía y Fisiología humana

7 Ciencias Aplicadas

70 Trabajos generales -

71 Medicina e higiene

72 Medicina veterinaria

-73 Economía rara]

74 Artesanos

-75 Tecnología (química y mecánica)

76 Mecánica aplicada. Ingeniería mecánica. Construcción

77 Comercio (Contabilidad, Libros de Cuentas)

79 Varios. Taquigrafía. Economía doméstica.
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8 Artes creativas y depone

80 Trabajos Generales

81 Teatro y Música

82 Pintura y Escultura

83 Arquitectura

84 Fotografía y Artes gráficas

85 Depones.

9 Generalidades

91 Enciclopedias generales y glosados de ténninos foráneos

92 Trabajos de la variedad de campos del conocimiento

93 Instituciones relacionadas con todos los campos del saber

94 Bibliografía

95 Libros y Biblioteconomía

El empleo de la CDU en las bibliotecas rusas frente al Plan

Normal fije pequcilo y paulatino. La CDU se implantó en un primer momento en

bibliotecas de Academias especializadas. En los alias comprendidos entre 1917 y 1921

hubo un intenso debate acerca de la adopción de un sistema clasificatorio. Los sistemas

que provocaron el debate fueron la CDU y la CDD. Finalmente el problerúa se dirimió

a favor de la CDU que quedó implantada mediante Decreto de 1 de enero de 1921 (91).

Diversos problemas se derivan de esta iniciativa de adopción de

la CDU que fue elegida pan apoyar un proyecto internacionalista. Sin embargo, la

CDU no expresaba la realidad socialista sino muy al contrario. Ante esta situación los
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bibliotecarios soviéticos comenzaron a introducir modificaciones en las tablas de la

CDI).

Los soviéticos han Irarado de establecer una clasiflcación que

siguiera los postulados científicos del marxisnio-leninismo. Tras numerosos debates y

propuestas, tres soviéticos han trabajado en esta dirección: Somov, No’-osadskij y

Pisarev. En 1959 fue aprobada la BBK o Clasificación fliblioteco-Bibliográfica, que

auna desde el punto de vista Cornial la CDI) y la LC (92). También recoge los

principios del - maxxismo-leninisn’to que estaban recogidos en el sistema clasificatozio

empleado en la Biblioteca Lenin de Moscú. Además, desde el punto de vista de su

contenido, la BBK es un reflejo del estado de la cultura y la sociedad soviética.

Por lo demás, la BEK comenzó a ser publicada en 1960 y gracias

a esta edición quedarían en ella reflejados y clasificados los fondos de una de las

bibliotecas más grande del mundo: la Biblioteca Lenin de Moscú. La extensión del

sistema, además de abarcar a esta magna biblioteca, incluye las bibliotecas públicas

soviéticas, muchas grandes bibliotecas nacionales de la que hiera la Unión Soviética,

la antigua República Democrática Alemana. Checoslovaquia. Bulgaria y otros países

socialistas. -
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3.9.2. Estructura de la BBK.

Su estructura se basa en 21 clases principales cuya notación utiliza

el alfabeto cirílico en letras mavtisculas, y emplea los números atábigos para los

subdivisiones. Contiene signos de relación, conexión y duplicación. Las subdivisiones

con auxiliares comunes tienen una notación en letras minúsculas y finalmente los

auxiliares especiales son representados por cifras arábigas (93).

El esquema de las clases principales es el siguiente (94):

A Marxismo-Leninisrno.

E Ciencias naturales en general.

V Ciencias físico-matemáticas.

O Ciencias Químicas.

D Ciencias de la tierra (ciencias geodésicas. geofísicas, geológicas y

geográficas)

E Ciencias biológicas.

Zh(Z)/O Técnica.Ciencias tecnológicas.

P Agricultura y silvicultura.

R Higiene o sanidad. Ciencias médicas.

5 Ciencias sociales en general.

T Historia. Ciencias históricas.

U Economía. Ciencias Económicas.

F Partidos comunistas y de rabajadores. Organización Sociopolítica de

los trabajadores.
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J(Ch) Estado y Derecho. Ciencias Ittrídicas.

‘ts(C) Ciencia militar. El ejército.

Ch(C) Cultura. Ciencia. Educación.

Sh(S) Filología. Literatura.

Shch(Sc> Arte. Bellas Artes.

-7(E) - Religión. Ateísmo.

Iu(Iu) Ciencias filosóficas. Psicología.

la(Ja) Literatura de contenido uni~-ersal.

- - La notación del alfabeto cir,3ico aquí aparece representada

transliterada a los caracteres latinos, y entre paréntesis aparece la íransliteración

mayormente empleada en Etiropa.

Se trata del sistema nacional de clasificación (95) que compile en

nazriinid con la Biblioteca del Congreso de Washington. ya que estamos hablando de

las dos bibliotecas mayores del mundo, en cuanto al volumen de fondos (96). Su

difusión en el ámbito bibliotecatio en la URSS es grande, pero en el campo de la

Documentación la CDI) predomina en el área soviética. Se puede afirmar, pues, que

el progreso de la CDI) en la URSS sigue vigente, pues los soviéticos han apoyado la

adopción neneralizada e internacional de la CDI), y respaldan para ello los esfuerzos

de la FIL dirigidos a asegurara la CDI) una posición dominante (97).

La BBK ha tenido un gran desarrollo, tanto por el número de

bibliotecas en las que se ha empleado. como por el volumen de fondos que ha

organizado. Sin embargo, la CDI) ha tenido un notable progreso en la Documentación
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soviética. En 1962 fue decretado que las editoriales de publicac¡ones científicas y

técnicas, sen—idos de documentación bibliotecasespecializadas emplearan laCDUpara

clasificar la documentación relativa a la ciencia y tecnología. También emplean la CDI)

los senicios de las agencias de información de la URSS (98). La Sección soviética de

la FID/CR trabaja activamente en la incorporación de modificaciones y adiciones en las

tablas de la CDI). El destacado papel de la CDI) en la Docunientación soviética no

resta importancia al gran desarrollo que tiene la BBK en el ámbito soviético. La BBK

o Bibliograficeskoja i BiblioreIo,ajo KIassifikaczja. es una de las grandes clasificaciones

bibliotecarias que ha logrado traspasar las fronteras de su país de origen.

3.10. Otrasclasificacionesdocumentalesactuales.

En el siglo XX se han formulado numerosas clasificaciones

enciclopédicas, que han cobrado notable vigencia. Cabe señalar a B.C. Vickery, D.J.

Foskett, Htlavier, R. Desaubliaux, O. Cordonnier, P. Pages, Dobrowolski, JE.L.

Farradane y otras muchas. Aunque el mayor progreso acerca de clasificaciones

documentales se han centrado en áreas del conocimiento particulares. cuya enumeración

sería muy extensa.

B.C. X’¡ckery y Di. Foskett han elaborado clasificaciones

analítico-sintéticas o a facetas, es decir, clasificaciones que desdoblan y descomponen

los campos o disciplinas científicas según distintos puntos de vista. Las facetas se

presentan como términos normalizados útiles para la descripción de documentos según

las materias que comprende cada área científica. El principio teórico de estas nuevas
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tendencias en materia de clasificación fue Ranganathan, y las clasificaciones a facetas

de Vicke¡y y Foskert toman sus postulados teóricos.

Las obras de Vickery más destacadas son.”llze uigniflcaneeof

John 14411ans in ¡he his¡a~y of bibliagraphic clasrijlcarion - publicado en Libri. “Pie

Universal -Decimal Clan¡ficanon ant] teenies iqfonnaflan indexig” publicado en el

Boletín de la Unesco 15. Srn,crureant] fiscnu’ian ¡a jea-tevallenguajes”publicado en

1971 en el Jornal of Documentation, su obra teórica- más sobresaliente es

‘Class<Acan’on ant] indexing in Scíence -, publicada en 1959.-.

Respecto a Poskett destaca su trabajo técnico en classificallan

Ha-’wIbook ofEspeciallibrorianship“y “lite classiflcorion Research(Jroup 1952-1962”.

lanson E.L. Farradane elaboró una nueva clasificación

documental inductiva de forma que establecía correlaciones entre el dato enípízico o

elemento yla unidad del conocimiento. Este autor basa su esquema clasificatorio en

nuevas categorías y establece nueve operaciones de relación. Ha publicado “A sciennfic

rheo’y ofclassuj¡ callan ant] indexing ant] fis proalcol appllcanon’, en 77w Journal of

Docwnen¡aflan 1950, y “Cance$organizaríanfo,’ infornmaflon renrieval. htfonnafion

sioroge ant] rerrievol” en 1967. También publicó en 1964 “Sc/ence,humanis,nant]

Ubrerles --

- Otra clasificación moderna ha sido la propuesta por el polaco

Zigmunt Dobrowlski, quien ha tratado de dar una solución nueva al problema de la

clasificación documental conforme a las necesidades actuales. Ha publicado en 1964 un

interesante esquema en “&uñe Sur la consrruedon des sys¡emes de classiflcaflon”. Tiene
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otras obras menores como Ana¡ysís of cbcss(/Fcaflon svsre,nes - editada en el

Classification research y su contribución en el coloquio de Ottawa “Secreurs

sc¡enrzfiques owonomes el ¡¿¿ir rOle datas la classíflcan’on des sczencies -.

Existen otros muchos investigadores actuales dedicados a

problemas clasificatorios. Respecto a las clasificaciones enciclopidicas se trabaja sobre

relaciones entre los términos de una clasificación para poder conformar una sólida

estructura, y las nuevas líneas de investigación tratan de abordar los factores

relacionales en clasificación. Entre estas nue’-as investigaciones destacan la ESO, o los

trabajos de la MD. Por orden cronológico de publicación, a partir de la década de los

años 40, cabe señalar las investigaciones iniciadas por Tchaknotine, Selye, Pagés,

Ceccato, Peny. Cerenin, Newman, Kervégant, Gardin, Bt-afforr, Leroy, Perreaut,

Austin y otros (99).

En el ámbito español las investigaciones son prácticamente

inexistentes. En los siglos XIX y 30< los sistemas y las ideas acerca de la clasificación

documental han sido siempre importados del exterior. Los modelos de clasificación

biblioteca-bibliográfica, y en concreto la CDI), provinieron en el siglo XIX de otros

países continuando esta “dependencia” en la actualidad, según pasamos a exponer.
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4. EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE

BIBLIOGRAFÍA: ADOPCIÓN DE LA

CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEV PARA LA

REALIZACIÓN DEL REPERTORIO

BIBLIOGRÁFICO UNIVERSAL

La Clasificación Decimal de Dewey, según hémos señalado,

adquirió una difusión ecuménica y se ha convenido en la primera y mas extendida

clasificación documental. Este proceso se llevó a efecto en Europa y, precisamente, en

Bélgica, 4ue fue la sede del origen de la Documentación como ciencia y del

afianzamiento de la clasificación bibliográfica como disciplina documental, y en

concreto de la Clasificación Decimal de l2ewey. Este proceso originario en las
2. - J. : -

postrimerías del S. XIX va a ser generado por los juristas bibliógrafos y pacifistas

snternacionalistas-Paul Otl¿t y’ Heiu& la Fohtaine. --, - -

c’-r~. -

LaFontaine, con anterioridad a empeñarse en tareas bibliográficas

y documentales, se dedicó a la actividad política, y en 1884 entró en el Parlamento

Belga como Senador socialista (1): File también Vicepresidente del Senado Belga,

según aseven Ricardo Gietz, (2). Pocos años más tarde, en -1889, se ocupó del

pacifismo fundando la “Socie¡é Belga pour lorbñrage de I~z Pali -. Así mismo,

organizó un congreso internacional de la Paz en Anvers en 1894, y participó en la

fundación del fiureouInzernadonníde la País” de la que fue su Presidente en 1907.

Trató de fundar numerosos organismos de ámbito internacional, como un Instituto

Pedagógico. Escuela Mundial, Universidad Internacional, Oficina Internacional del

Comercio, Oficina Central de Emigración, Parlamento Internacional, y otros.
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Su intensa actividad pacifista le llevó, en 1913, a obtener el

Premio Nobel de la Paz. Y cabe destacar, en este sentido, que sus inquietudes

internacionalistas abarcaron las tareas bibliográficas y documentales que llevó a la

práctica con Paul Odet.

Ciertamente, los juristas Paul Otlet y Heniy La Fontaine

mostraron mayor sensibilidad y dedicación por los temas bibliográficos que por los

jurídicos propiamente dichos. Siendo así, La Fontaine comenzó su dedicación a la

Bibliografía en 1889, cuando propuso al Club Alpino Belga el establecimiento de la

bibliografía de las ascensiones alpinas (3), y, publicó, un Mio después una bibliografía

sobre la paz (4). Organizó, también, una Sección de Bibliografía en la Sociedad de

Estudios Sociales y Políticos de Bruselas. Paralelamente Otlet publicó una bibliografía

de Derecho, conjuntamente con Blanchernanche, Cassiers, Hallet (5). Con ello

pretendieron realizar urs estudio de la bibliografía jurídica. Además Otlet publicó en

1892 un programa de organización de una bibliografía de las Ciencias Sociales (6).

Los grupos promovidos por ambos se cohesionaron con la

pretensión de formar una institución, cuya sede primera fue la casa del propio La

Fontaine y con posterioridad fundaron la “Office Inrernadonal de Bibliogrophie

Sociologique - que llegó a reunir 400.000 referencias bibiográficas.

Por otra parte, la actividad pacifista e internacionalista de Paul

Otíes no es menos notoria. En sus obras idea y prefigura una institución que más tarde

fue creada bajo la denominación de Unesco, y también hizo mención a una sociedad

de Naciones, desarrollando una doctrina acerca del internacionalismo y unas directrices

para el logro de la ciudad mundial.
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- -- Ambos bibliógrafos acometieron utópicos proyectos. y

emprendieron la realiza?ión de un repertorió bibliográfico de ámbito universal que

abarcara todo lo publicado en el mundo en cualquier materia. Para este logro

convocaron una Conferencia Bibliográfica Universal, que se celebrad en Bn,selas ~‘.

1895. En ella se pretendió establecer un sistema clasificatorio pan organizar las

referencias de todo el saber producido por el espíritu humano.

El sistema que abrazaron era la Clasificación Decimal del

americaho M¿í0iJ Diwéy, como Sta señalamos. Otlet tuvo conocimiento de ella en 1895

poco tiempo’ántes de la celébración de la Confde’ncia, pero impresionado por este

sistema-émpretidió ¿sin el áuxlliode ‘dos amigos, la tarea de transfonnar el plan

primitiVo declasifica¿ióñ de sus 400.000 fichas bibliográficas para poder presentar un

fichero decimal en Ii conferencia (7).’Por tanto, ‘con anterioridad a la celebración de

la Conferencia, Ollez’ ~ La Pontaje- conocían y - hablan trabajado el Sistema de

Clasffica~ión-De¿imal. Además, el24 de’niarzbde -1895 Paul Otlet envió una cana a

Dewey demandándole su pertuiso para poder usar y desarrollar la Clasificación

Decimal, ‘donde también Ji blant¿ó Ja posibilidad de aplicar esta clasificación pan

organizar a’epertorios bibliAgraificos y la posibilidad de traducir lastablas a la lengua

francesa (8) Recibieron una respuesta afirniátivá por parte de Dewey. Desde el inicio

de 1895. fecha en que tenían una copia de la Clasiflcación,Decin,al,’ y ya habían

trabajado con este sistema y hablan realizado algunas subdivisiones para la Sociología,

y que aplicaron a 400.000 referencias bibliográficas que presentaron ante la

- Conferencia Bibliográfica Universal.
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4.1. El RepertorioBibl¡ogr~flco Universal.

Las tablas de la Clasificación de Dewey, en un principio,

sirvieron de apoyatura pan los trabajos técnicos de la Oficina Internacional de

Bibliografía Sociológica (9), y en un momento posterior, pan la realización de un

repertorio bibliográficode alcance total y universal. La consolidadión de la clasificación

de flewey como sistema de clasificación biblioteco-bibliográfica de gran alcance se

produjo con el proyecto de elaboración de este repertorio bibliográfico de cMcter

universal. Una acción que apoyó esta línea fue la publicación, por parte de Otlet y La

Foritaine, de un articulo relativo a la creación del Repertorio en 1895 bajo el título

Creanond’un repertoirebibliographiqueuniver-seV(10).

El Repertorio Bibliográfico Universal, según lo ideó y definió

Otlet, es un catálogo de toda la producción intelectual mundial (II), es decir, una

estructuración en una bibliografía de todos los libros publicados bajo la idea de que los

libros constituyen una vasta sociedad al igual que los hombres, de esta fortna las

relaciones y acciones entre ambos son incesantes (12). El Repenorio Bibliográfico

Universal debería incluir la referencia bibliográfica del conjunto de los conocimientos

humanos que se encuentran en los trabajos de cualquier tipo o naturaleza como libros,

artículos de revistas, comunicaciones, etc. Se trataría, por tamo, de un inventado

organizado de todo cuanto los hombres han pensado y escrito desde que el hombre sabe

escribir.
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FI Repertorio debería incluir lareferencia 1 conjunto de los

conocimientos humanos, siendo, por tanto, un inventario de todo cuanto los hombres

han pensado y escrito desde que el hombre sabe escribir (13), o sea, el Archivo de la

Humahidñd~(i4). -

Lots - trabajos bibliográficos que habían abordado, Oslet 5’ La

Fontiine, fueron la apoyasula pata el
1iwyecto de cr&ióndel RepertdrioBibliogdfico

UnieraW ~u&pres~ent~rán¿¿túo popuásW’ánte la Conferencia - Inténiacionalde

Bibli¿grafíi Áq’uí ófie&rán ‘a los rasisienies a la’ Conferencia, - la ~ósibilidadde

¿omj4íábodo el saSerÑ~ducido Ñr el hombre en liii r~ertorioque recogiera todo

aquello que se hubiere publicado ¿si el sñundo.’Esia ideaseha pretendido-realizar en

numerosos moritentos de la historia de la humanidad. Bajo ese espíritu cabe interpretar

los librosreligiosos de la antigúedad, como fuera la Biblia, el Corán, y otros intentos

de coínpilációndel saber -¿¿ni
6 an siclo las enciclopedias:

La pumera idea de realización de un repertorio bibliográfico

uni~’eital; según algiúsos lústoriadoi~es del pensamiento, se podría datar el

Réna¿iznieñio’jí también’en los endclápedistas delsigló XVIII. Comoel-liliro del

Archivero del Ministerio de Ágriculttiiay Comercio de Francia 4uepublicd ¿si 1874

titulado ‘Proje?d¿ =azalogz.un¡verldes ‘producñons imdllecndlldt Es la- primera

vez que se hace alusión aún ¿atllogóde cazúcrer’úniveisalrSegiinOtl~t el mérito de

Bonnange no sólo estriba en idear el proyecto de un catálogo universal, sino además,

en la descripción por parte de Bonnange de un sistema nuevo de fichas que él había

imaginado (15). La necesidad de un catálogo presentado en formato de fichas, y no en

forma de libro, habla sido una de las pretensiones por parte de Leandro Fernández de

Moratín, Director de la Biblioteca Real Española durante el periodo de las Cortes de
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Cádiz 1811 a 1813, que también babia propuesto la creación de un catálogo general en

fichas sueltas de la citada biblioteca.

En efecto, según Otlea, la idea de un repertorio - de carácter

universal fue acariciada en numerosos momentos de la historia, según nos explicita. y

supone una empresa bastante bella como pan suscitar el entusiasmo de todos cuantos

están empeñados en tareas bibliográficas (16). Siendo así esta idea fue iniciada y

también abordada por parte de los humanistas del siglo XV, que trataron de aglutinar

catálogos, sino que fue también abordado por los enciclopedistas del siglo XVIII. Y a

ello hay que añadir que -durante el siglo XIX, con la treación y desarrollo de las

bibliotecas de carácter público, fueron los propios estados, quienes trataron de registrar

la producción editorial de sus naciones. Así, las técnicas bibliográficas van a iniciar un

notable desarrollo. Dc esta forma, el proyecto del Repertorio Universal de Otlet y La

Fontaine va a tener gran acogida por parte de numerosos paises, además de presentarse

como auxiliar para coordinar y desarrollar las bibliografías producidas por los distintos

esfuerzos individuales. -

El hecho es que este proyecto de cooperación internacional

necesitaba una clasificación sistemática capaz de saltar las barreras derivadas de la

multiplicidad lingOistica. Otlet y La Fontaine, que habían meditado sobre la

operatividad de diversos sistemas de clasificación no dudaron en optar por un tipo de

clasificación lógica de materias frente a una ordenación alfabética (17). La principal

ventaja de aquél era su cartcter de mayor universalidad, fundado a su vez en el caricter

mas universal de la 1.ógica frente a la multiplicidad y diversidad de los distintos

lenguajes naturales. -
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— -tv Prosiguiendo este análisis, vemos que los bibliógrafos belgas

desecharon la idea de elaborar un catálogo alfabético de materias, pero no ocurrió lo

mismo con el catálogo de autores, Y así proyectaron realizar un duplicado del

repertorio sistemático de materias que estaría organizado por orden alfabético de

autores. Completaron la caracterización del-repertorio con los puntos siguientes (18):

1: -Debe ser completo. -

:2. Debe tener al-mismo tiempo un- carácter onomástico e ideológico (es decir,

reseñas por autores - y por temas). - . -

-3. - Debenexistir~numerosos ejemplares.

- 4.~ -Debe pertnitir’la-recsificación de errores y omisiones.

-- 5.-’ Debe comprender la mayoría de los trabajos bibliográficos existentes.

- - 6,’ Debe comprender, un inventariode los lugares de los fondos bibliográficos(es

--decir, inventario topográfico).- , - -

-- ::7, Debe hacérse uso de este repertorio para la protección legal de las obras

intelectuales.

La coopéración internacional y el auxilio de un sistema de -

- clasificación sistemática-de carácter universa] posibilitó la viabilidad del Repertorio

Bibliográfico’ Universal., Así mismo, aprovecharían las bibliografías nacionales,

especiaIes~y otras. Con, el Repertorio estas bibliografías, de carácter más local no

estarían-condenadasa desaparecer, sino que, por el contrario, ayudarían a conformar

el inventario- completo. de la producción intelectual de todos los países. Otlet y La

Font~ine llegaríana definir el Repertorio Bibliográfico Universal como ‘el estado civil

de las obras del espíritu’ (19).
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4.1.1. La Primera Conferencia BibIiogr~fica

Internacional.

La primera acción, de Otíel y La Fontaine, para la consecución

de conformar el repertorio universal fue la convocatoria de una conferencia

bibliográfica internacional, que posibilita la organización y ejecución del Repertorio

(20). Se celebró en Bruselas los días 2, 3 y 4 de septiembre.

En -dicha conferencia se trató de asentar un modelo organizativo

eficaz para la ciencia bibliográfica. Además, se propuso la creación de un Instituto

Internacional de Bibliografía que estudian los métodos mejores pan elaborar los

repertorios bibliográficos, cuya realización ya había iniciado la Officet Igualmente,

Otlet y La Fontaine propusieron la creación del citado Repertorio Bibliográfico

Universal, para lo que era necesario, adoptar un método clasificatorio válido,

‘unitario’ y simple.

La importancia de este acontecimiento fue, por todo ello,

extraordinaria. La clasificación bibliográfica cobni a partir de él gran importancia. ya

que la elección de un método propicio para elaborar el magnífico y utópico proyecto

de un Repertorio Bibliográfico Universal fue una cuestión prioritaria a resolver. El

método clasificatorio a emplear en el repertorio fue la preocupación y dedicación

priorliaria del Congreso. E incluso podemos marcar este hito como el nacimiento, en

sentido estricto, de los lenguajes documentales, como señala García Gutiénez (21). Ya

que, con anterioridad a la celebración de la conferencia, estos eran considrndos como
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meras clasificacio’nes bibliográficas: Por ello incluso cabe habla,, en este sentido, de

una prehistoria de la Lingfiística documental, pudiendo considerarse además el año

1895, fecha de la Conferencia, como el nacimiento formal de la Documentación.

4.1.2. Acuerdos tornadossnla Conferenciay adopciónde

la Clasiflcacióñ Decimal Dewey.

Los asi~tehte~ a la conferencia apo~~aron las formulaciones de

ambos bibliógrafos y sé consolidaron díez acuerdos que incidieron notablemente en el

desarrollo de la’ clasificación dociine¼tÁlcomo disciplina científica. Los acuerdos
o-, ~a.’.’ ~ - - - -

tomados fueron los siguientes:

~ ‘t’ -

1.- “La Conferencia considera que la clasificación decimal da resultados plenamente

satisfactorios desde el punto de ‘-ista práctico e internacional.

- fl.- , ‘ las aplicacioris considerables ya’ realizadas de la
‘O. ‘X~d - .‘.‘t1”,’~’.’’, - -clasifiéación Dewey y recomienda su adopción integral pan facilitar úna clave

-- ..d~’’ -
de entendimiento ¿ntre todos los paises.

1
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ffl.- La Conferencia emite el deseo de ver a los Gobiernos formar una Unión

Bibliográfica Universal en vista de la creación de una Oficina Internacional de

Bibliogmfía. Encarga a su oficina transmitir ésto al Gobierno belga y de imitarle

respetuosamente a tomar todas las iniciativas que él considerara útiles.

IV.- La Conferencia decide la creación de un Instituto Internacional de Bibliografía.

V.- La Conferencia considera que toda clasificación sistemática admite la existencia

de bibliografías nacionales, completas y exactas, señala a los gobiernos la

importancia de una legislación uniforme relativa al depósito legal.

VI.- La Conferencia emite el deseo que cuando los gobiernos intervengan oficialmente

para apoyar las bibliografías nacionales, insistan sobre la adopción de la

Clasificación Decimal.

VII. - La Conferencia emite el deseo que las publicaciones debidas a la iniciativa

privada y más concretamente los catálogos colectivos editados por círculos de

libitros, adopten igualmente la clasificación decimal. -

VIII.- La Conferencia emite el deseo de que las propuestas adoptadas por la

Asociación francesa para el desanollo de las ciencias, reunida en Burdeos, en

agosto de 1875, y relativas a las indicaciones a realizar por los autores para los

títulos de los trabajos científicos, sean aceptadas de una manera general.
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IX I.~ Conferencia toma acta de la declaración hecha en su nombre personal y en

-- ,nombre de suscolaboradores por La Fontaine y Otlet relativas a la aportación

gratuita que ellos se proponen hacer a la Oficina Internacional de Bibliografía, a

crear por los estados, al repertorio de 400000 fichas que ellos han coleccionado.

La Conferencia agradece a La Fontaine y Otlet por su iniciativa

y generosidad. Esperando la constitución definitiva de esta Oficina, la Conferencia

-invita-a Oficine, funcionando actualmente en Bruselas, a proseguir sus trabajos sobre

la base deuna larga colaboración científica internacional’.

Emite especialmente el deseo de ver traducidas inmediatamente

en_alem~n~francés e italiano lastablas de la clasificación decimal Dewey” (22).

A partir de estos postulados, venios que las decisiones y votos

emanados de la Conferencia consideran la clasificación de Dewey como el sistema más

--satisfactorio para los trabajos bibliográficos, para las bibliografías nacionales, catálogos

colectivos, catálogos de libreros y para lograr, en fin una unión biblicgflfica universal.

- Además, dos organismos nacen oficialmente a partir de esta

-- conferencia: la Oficina Internacional de Bibliografía, instituida por Real Decreto de 12

~deseptiembre de 1895, con treinta empleados a cargo del gobierno belga (23) y

encargada de la elaboración de repenorios bibliográficos, y el Instituto Internacional

de Bibliografía, que tenía la misión de estudiar los métodos óptimos aplicables a la

realización de dichos repertorios, organizar y mantener al día el Repertorio
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Bibliogriñco Universal y desarrollar la Clasificación Decimal Dewey para ordenar

dicho repertorio. Ambas instituciones se instalaron en la Biblioteca Real de Eniselas

Sm penenecer a ella, tal como observa Ricardo Gictz (24).

Según hemos visto, la primera proposici4n de la Conferencia

hacía mención a la clasificación decimal ideada por flewey, quien aplicó la idea de

infinitud de los números decimales a la clasificación bibliográfica. Este sistema era de

fácil aplicación por la extensión internacional de la notación de los números arábigos

y también por Ja practicidad que suponía el empleo dejos números decimales (acuerdo

1). Además, la constatación del sistema decimal por parte de los electores del mismo

se basó en que el sistema decimal habia sido experimentado en EELTJ por la

Asociación Bibliotecaria de EEUU y por el Ministerio de Instirtición Pública de

Washington (acuerdo III’).

Son muy significativos los restantes acuerdos de la Conferencia,

como el que posibilitó y consolidó el nacimiento oficial de 7. ‘Office Inrernojional de

Ríbl¡ographfe”, encargada de elaborar los repertorios bibliográficos y lograr con el

apoyo oficial (por parte de los gobiernos) un entendimiento y unidad bibliográfica que

abarcase el ámbito internacional (acuerdo III). Así mismo, se creó otra institución: el

Instituto Internacional de Bibliografía, encomendándole la prioritaria actividad del

estadio de una metodología óptima para lograr una unidad bibliográfica universal

(acuerdo IV).
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- Al mismo tiempo, sedestacó la importancia de las bibliografías

náéi¿n’¡~s??alid~scon elmáyór rigor metodológico (acuerdo-V), siendo-relevante

destacar la posibilidad de elaborar las mismas con una clasificación temática. En la -

medida én que el desarrollo de la bibliografía necesitaba de ttn apoyo oficial por pane

de los distintos gobiernos, la Conferencia les instó para que legislaran en este sentido

ys~¼fi~jifaAtírael sisten,á ‘deci~,al ¿ti las bibliografías nacionales (acuerdo VI’).

También se pretendtó ‘que esia imj,lantación se -hiciera- ¿xiensiva a las iniciatiVas

bibliograf,cas pní adas (a¿uerdo Vtfl. Este proyecto bibliográfico de- carácter

internáctonal apoyo también, iniciativasde otros -congtesos relativos al tratamiento

t~cnico<de la producct¿n’ i ntífica (áZt,&do V~Y - -

-.11 - - - - -

Finalmente,- los participantes de la Conferencia elogiaron las

iniciativas de Otlet y La Fontaine y la tarea emprendida por la “Office Inrerndrioñal dé

-RibllographieSodologique . Esta Oficina contó con el apoyo de Otiet, de La Fontaine

y de los colaboradores de éstos, ya que hicieron entrega de las 400000 referencias

biblió~r-aificas que tlloshabían confe&i&iado ‘(acuerdo lix). Resalta con suficiente
-‘ - ‘. -

élaiid,- que pan dar com,enzo a esi ¿olabotaZión bibliogÑfica internacional ‘se

prciíolaraducciónde las tablas’ ¿¿la Clasificadión Decimal (acuerdo X).

‘Tales he¿hos nos interesan porqucá partir de estos-acuerdos el

Reersorio’Eiliográfico Univei>sal ¿omenzó a elalorarse en 1895, inmediatamente

después de la celebración de la Conferencia y la aprobación, en la misma, de este

prtvectO.
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Hemos de recordar, que se publicaron partes del repertorio como

la Bíbllogrophio Universdis ‘. que trataba de ser una colección de bibliografías

especiales clasificadas mediante el sistema decimal conformando el Repertorio

Bibliográfico Universal. La Bibliographia Universalis comprendía el conjunto de la

Bibliografía de las ciencias y literaturas, y sus diversas panes eran elaboradas por los

diferentes especialistas y coordinadas por un plan y métod-, rector. El sistema

clasificatorio dél repertorio fue tomado de Melvil Dewey, Presidente de la Asociación

de Bibliotecarios Americanos, quien en 1873 había ideado este sistema.

Por ‘esto verhos que el sistema decimal túvo un gran desarrollo

a partir de 1895, momento en que el Instituto Internacional de Bibliografía lo adopta

y emplea en el Repertorio Bibliográfico Universal. La coordinación del Repertorio era

tarea prioritaria del Instituto y durará hasta 1924, momento ‘en el que se reunió un

gn¿po del Instituto bajo la presidencia de La Fontaine y constituyó el Comité

Internacional de Clasificación Decimal. Este Comité desplazó la función prioritaria del

Instituto de coordinar el Repertorio por la de coordinación internacional de la

Clasificación Decimal Universal, tal como recuerda López Yepes (25). El repertorio

perdió vigencia pero no ocunió lo mismo con el sistema clasificatorio del mismo.

4.1.3.Primeras consecuenciasderivadasdela Conferencia.

La Conferencia se celebró con delegados procedentes de diversos

pafses, y albergó en su mayoría delegados belgas. Este hecho no significó que no

tuviera esta reunión una pronta importancia y difusión (26) tal como ocurrió con el caso
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espailol. Pese a que Espat~a no envió ningún delegado, un bibliotecario, Manuel Castillo

la Conferen
y- Quijada, pronto se hizo eco de las propuestas de - , - cia y se erigió en su
difusor <27), según explicitÁremos en un momento posterior.

- El gobierno belga asumió todas y cada una de las decisiones

adoptadas en la Conferencra,yconsaáró su apoyo aldesarrollo de las mismas, y así

fundó la Oficina Internacional de Bibliografía, que será el organismo promótor y

difusor del Sistema Decimal, puesto que este sistema como método para organizar los

trabajosbibliográficos y las-bibliotecas fue la propuesta de la Conferencia que mayor

difusión y aceptación tuvo. Las consecuencias derivadas de la Conferencia fueron

rápidas y pronto en numerosos países prendió !~ media de la adopción de un sistema

-internacional de clÉificación, según explicita La Fontaine en su artículo “Rapport.sur

les- pro¡Mr. de 1 organisonon bibliogroph¡que inzernadonal dep¿ds la premier

ConferenceB(buio¡rophiquede 1895’ (28).

Así en Injíaterra la Royal Society comenzó la elaboración del

denominado “Cazalogucof Sc¡emific Paperst en el que recogía las referencias de

materiales bibliográficos posteriores a 1800. Aunque el catálogo estaba sujeto a una

ordenación alfabética, contenía una sabía sistemática de materias siguiendo el sistema

decimal. - En Francia la Arsociosion Francaise por 1 ‘avancemen! des Sdences

ÁA.FA.S.), tras celebraruna reunión general, hizo suyas las propuestas adoptadas por

la Conferencia de Bruselas de 1895.

‘¾,—~:-~t, 4 -— ~- - —. , -

En los Estados Unidos de América del Norte, la Asociación de

Bibliotecarios Americanos (ALA.) fornió una Sección del Instituto (qué tendrá su
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origen tras la Conferencia) de la que Melvil Dewey será su Presidente. En el Reino

Unido la Ubrcdo.n AssodoiYon of¡he UnñedXi’ngdom (L.A.U.K.) y la Biblíographlcal

Sodery agruparon a los bibliógrafos y bibliotecarios que se unieron también a la

Conferencia.

En Austria la Asociación de Biblioteczrios, junto con los

directores de la biblioteca de la Universidad y de la Holf-bibliothek se interesaron y

comenzaron a participar activamente para la realización del Repertorio Universal.

Hungría También colaboré, y allí se cred una sociedad bibliográfica en conexión con

el Instituto Internacional.

- En la URSS se creó una sociedad análoga a la originada en

Hungría. Lissowski dirigió su actividad para apoyar la implantación de la Clasificación

Decimal de la que era un abierto partidario e igualmente se ofreció pan organizar los

trabajos en conexión con el Instituto.

En España, pese a que no hubo asistencia española a la

Conferencia, y la influencia en el territorio español no fue inminente, no dejó de ser

notoria. Y la] como hemos mencionado, fue Manuel Caslillo, de la Biblioteca

Universitaria de Salamanca quien. por vez primera, difundió las tablas de la

Clasificación Decimal.

Pero la adopción en la Conferencia de la Clasificación Decimal

no significó que su aceptación fuera unánime en los paises que mayormente la

- adoptaron. Pese a que tras la celebración de la Conferencia el Sistema Decimal obtuvo

el apoyo de entusiastas defensores también fue duramente combatido por relevantes
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bibliógrafos-bibliotecólogos y bibliotecarios como Leopold Delisle, Ch. V. Lauglois,

H.le Soudier y~G. Fumagalli. v- - -

4.2. Creacióndel Instituto InternacionaldeBibliografía.

Tras la celebración de la Conferencia la creáción del Instituto

Internacional de Bibliogr0fia fue inminente, tan sólo cuatro meses después. La entidad

qi~ fie ¿ruñan de la - creación del Instituto fue la Oficina Internacional de

U Yepes (29). Oficina qu~ ‘estaba bajó la’diretció,PdeBibliografía. según as~v’era pez

La Fqntaine, como ya vimos. El Instituto fue creadd enBruselás en 1895, ciudad-en

la que mantendrá su sede. Allí, el gobierno belga asumiólas d&isiones tomadas en la

Confét’enbia y éonsagró su apoyo al desarrollo de las mismas (30) y por tanto al propio

Instituto. - - -

- , , 4 —

~El Instituto era una asociación con el objetivo’principai de

organizarla cooperación científica ‘internacional para elaborÉ y-manténer al día el

Repertorio Bibliográfico Universal. Este pretendía ser continente de todas las

referen¿ias relativas a las producciones intelectuales de todos los paises. Pará ello era

neccsari~’iá co6p~ración de ámbito internacional en materia bibliográfica, y el estudio

de una metodología válida para la descripción y clasificación de Libros y otros tipos de

- doc«mentos. L¿so?g~nizadéres e impuis¿res originarios’ del Instituto fueron el-barón

La Fontaitie ~ Otlet. Este último ocupó el cargo de Secretario General.
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4.2.1. Los Estatutosdel Instituto.

Los estatutos del Instituto obedecían a las ideas proyectadas por

sus organizadores. El plan originario en muy atinado y durante bastantes años funcioné

exactamente como habían deseado sus iniciadores (31>, en expresión de Georges

Lorph’evre. El plan fue recogido en los estatutos y consignaba lo~ siguientes preceptos

(32):

1.- El Instituto Internacional de Bibliografía es una asociación exclusivamente

científica. Tiene por finalidad:

1. Favorecer los progresos de inventado, clasificación y de descripción de las

producciones del espirito humano.

2. Determinar las unidades bibliográficas para facilitar, internacionalizar y

perfeccionar el carácter científrco de esta clasificación.

3. Dar su opinión a toda tentativa seria de clasificación internacional.

4. Examinar las dificultades que vendrán a producirse en la explicación de esta

clasificación.

5. Contribuir, por publicaciones y otros medios, a hacer adoptar a aquellos que

publican colectivamente, consultan o analizan los libros o las producciones del

espíritu humano, un sistema de clasificación uniforme e internacional.
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II.- El Instituto tiene, por regla general, unú ~esi4npor áño. En cada una de estas

sesiones el Instituto designa el lugar y la época de la sesión siguiente.

m.-< El lústituto se-compone de miembros efectivos, miembros asociados y miembros

- -‘ honoríficos.

IV.- El Instituto elige sus miembros efectivos entre las personas, instituciones y

asociaciones que se ocupan efecti~-amente de Bibliografía yfiiblioteconomía. Cada

institución o asociación está representada por su delegado. Los miembros

efectivos tienen voz deliberativa,

V.~ Son miembros asociados todas las personas interesadas en proseguir la obra del

Instituto y que desean asistir a sus deliberaciones. El]o~ tienen voz consultativa.

Vi.’ El título de miembro honorario es conferido a las personas que hayan rendido al

Instituto servicios destacados.

VV.- Nadie puede ser miembrv del Instituto si no ha sido admitido mediante escrutinio

secreto en asamblea general y bajo presentación de dos miembros.

Vm.- L¿s miembros efectivos pagan una cotización- anual de diez francos, los

miembros asociados pagan una cotización anual de cinco francos, los miembros
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honoríficos no pagan ninguna cotización. Todos tienen derecho a recibir las

publicaciones del Instituto.

- IX.- El número de miembros es ilimitado. Alguna vez en las deliberaciones, los

miembros pertenecientes a una nación no podrán disponer d~ un número de voces

superior a un cuarto de las voces que dispongan juntos los miembros

pertenecientes a otras nacrones.

X.- El Instituto procede, en la apertora de cada sesión, a la elección de su

Presidente.

Xl.- - El Instituto elige entre sus miembros efectivos una Junta permanente compuesta

de un presidente, un secretario general y un tesorero. Estos miembros son

elegidos por el período de seis años. La Junta permanente ejerce el poder

ejecutivo. Toma las medidas urgentes y los imprevistos, prepara y convoca las

sesrones, El Secretario está especialmente encargado de la redacción de los

órdenes del dfa de las sesiones y de la correspondencia. El tiene la custodia de

los archivos y la realización después de cada sesión de un resumen de los trabajos

del Instituto.

XII.- La asamblea general fija la sede del Instituto.

XIIL- Las decisiones tomadas por la asamblea general en su sesión anual, serán por

mayoría de sufragios.



218 - -

XIV.’ Los presentes estatutos pueden ser revisados por demanda de, veinticinco

miembros efectivos y despu¿s de que las modificaciones propuestas hayan sido

comunicadas - a todos los miembros del Instituto, la revisión será votada por

mayoría de dos tercios de los miembros presentes. - -

XV.- El Instituto publica un boletín periódico donde son discutidas todas las cuestiones

relativas al fin de la asociación- El boletín publica los nombres de todos los

grupos, instituciones y personas que se adhieren al Instituto y a sus discusiones.

- El programa del Instituto fue, no obstante, objeto de duras críticas

por paite< de directores de grandes bibliotecas que consideraron el -‘ Repertorio

--0- Bibliográfico—Universal un- proyecto irrealizable y - utópico. -Eran contrarios a la

— adopcióh de la Clasificación Decimal ya que consideraban que la variedad de sistemas

-- :i -clasificatoriosexistentescorrespondía a las necesidades particulares cada uno de los

fondos bibliográflcos (33)-, - — ‘ -

La actividad del Instituto respecto a la creación del Repertorio

Universal dio comienzo en 1895. Las fichas del incipiente repertorio se distribuían en

dos ficheros: uno organizado por orden alfabético de autores y el otro, sistemático,

mediante la Clasificación Decimal. Las actividades del Instituto inmediatamente

posteriores alacreación del Repertorio fueron numerosas (34). Así la publicación de

panes del repenorio por ciencias particulares reunidas bajo la denominación de

‘Bibliographia Universolls”. También el Instituto trató de organizar en los distintos
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países centros colaboradores con los trabajos relativos al Repertorio. De igual fonna

el Instituto publicó un boletín denominado Bnl/eñn de ¡ Insn’no Imenamione¡ de

Bibllographie », que comenzó a editarse en 1895. El boletTh era enviado a todos los

miembros del Instituto (ya fueran estos miembros personales, asociaciones o

instituciones). La recepción del boletín por parte de sus miembros tenía un carácter

gratuito y, a través del mismo, se difundían las tareas eanprendict3s por el Instituto, las

informaciones bibliográficas, lo relátivo a una teoría o - técnica referente al libro y

también aquello que concernía a la organización internacional de. la bibliografía.

Las actividades - del Instituto igualmente comprendían la

publicación de un anuario en el que se reseñaba -la lista de sus miembros. Otras

publicaciones eran las inclúidas en una colección de monografías con una temática

relativa a diversas fornas organizativas y metodología bibliográfica. Otro de los

servicioí era una impfenta para la’ publicación de los trabajos de sus miembros. El

Instituto también ofr¿cía su colaboración estableciendo unas fichas bibliográficas

modelo (12’5 x TS cm.), las fichas diVisorias de éstas y los ficheros. - -

Es claro que la actividad del Instituto durante sus primeros años

fue incesante y no cejó de perseguir la normalización e internacionalización de los

trabajos técnicos bibliográficos. En 1931 se denon,inó Instituto Internacional de

Documentación (~), trasladindo su sede a Holanda. En’ 1939 modifica de nuevo su

denominación porFederación Internacional de Documentación (FI])>, denominación que

perdura hasta la actualidad. En el transcurso de la vida del Instituto podemos destacar

dos periodos:



-10.-Periodo de los fundadores Otlet y La Fontaine.

20. Período de Dunker Duyis (que ocupa el cargo de Secretario General.

4.2.2. Desarrollode la ClasificaciónDecimal.

Cieno es que la Conferencia bibliográfica de 1895 adoptó la

Clasificación Decimal ideada por Dewey en 1873 y publicada en 1876 bajo el título ‘A

-Classificaflon,andSubjecrIndexforCarologuingandAtrang¡ngBooksami Panphlers

áof-hLtbraiy. La expansión de la Clasificación -Decimal ea Europa fue rápida tras la

‘áprobación por parte de Dewey de las extensiones y modificaciones propuestas por el

- Instituto. - De los logros conseguidospor el Instituto cabe mencionar la publicación en

~l905de la primera edición y traducción internacional en lengua francesa de las tablas.

El Instituto organizó cinco conferencias- en 15 años que, con posterioridad, van a

- consolidar el asentamiento de la Clasificación Decimal.

Este - importante desarrollo del que fue objeto la Clasificación

--‘,-D&imal ~vino-motivadopor ser el sistema empleado para elaborar el Repertorio

Bibliográfico,Universal, que casi veinte años después de su inicio en 1914 había llegado

“4a retiñir íV000.000 de referencias: Esta cifra es de gran tamaño si tenemos en cuenta

los precarios y escasos recursos con los que los bibliotecarios y-bibliógrafos contaban.
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Lo cieno es que la traducción de las tablas de 1905 va a

conformar un hilo en la historia de la Clasificación Decimal. Aunque con anterioridad

se hablan elaborado traducciones que fueron abreviadas. De esta fonna se llevaba a

efecto el último acuerdo de la Conferencia de 1895, el cual hacia rtferencia a la

necesaria traducción de las tablas a otras lenguas (a partir de la lengua inglesa) como

la alemana, francesa e italiana.

Sin embargo las versiones posteriores a las distintas lenguas

europeas no siempre se basaron en la primera edición de la Clasificación Decimal de

Dewey, sino que se basaron principalmente en la 53 edición de las ablas de Dewey

titulada esta edición de 1894 Dec¡mal Class¡ficahon and Rehuir, DuIez” (35).

4.2.2.1. Primerasedicionesy traduccionesde lastablasde

la ClasificaciónDecimal.

Las primeras traducciones de las tablas fueron, como acabamos

de decir, abreviadas y tu’-ieron su aparición en 1897, año prolífico en la difusión de las

tablas en distintas lenguas. Miembros del Instituto realizaron en este mismo año una

edición abruviada que fue publicada con el «rulo classrfication Decimate: rabies

generales abregeer (36). También en 1897 se realiza una versión abreviada en lengua

alemana por parte de Carl ilinger “Dic Decimal C¡assij¡cosion: Oekurze aligemeine
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Tafeln” (37). La ~-ersión- en lengua italiana fue realizada por Virtorio Benedetti

- - - class¿ficarione decimale: la tole generail diMeItil Deve , ridorti..’ (38).
— — — — .t’,—,-, —

Con estas traducciones de las tablas se cumplió de forma lan,

segtin hemos- visto, -el último acuerdo tomado en la Conferencia que hacía referencia

-a la necesaria traducción de las tablas de la Clasificación Decimala la lengua francesa,

-italiana y alemana. De esta forma el empleo del Sistema Decimal iba a tener una mayor

---~extensidn y por tanto facilitaba el desarrollo del Repertorio Universal.

7 -~‘ , , - , ,

e ‘- —‘ -
En este mismo año también fueron traducidas las tablas al

castellano, pese a la ausencia de representantes españoles en la’ Conferencia y del

desconocimiento de la Clasificación Decimal entre los bibliotecarios españoles. Y, sin

-embargo, esta ausencia no fue óbice para que se tradujeran las tablas y ‘se comenzara

a conocer el sistéma decimal en España. Así Manuel Castillo y Quijada (39), realiza

~tla~triin~’ra’uidú&ióddelÉ 1ab1á que publid en 1892-bajo el titulottaClñs jflcodón
Bibliográfica Decimal: Exposición del sisícíná y - rraducción , diredo de las roblas

tÑ4 “3 -“ -

-generales -del ndsóo” (40). Añadió una breve introducción explicativa referente al

empleo e importancia de la Clasificación Decimal. La traducción de Castillo se publicó

en la Revista de A,thivos Bibliotecas y Museos por lo que tuvo una rápida difusión

entre los -bibliógrafos y bibliotecarios españoles. La relevancia de la traducción de
- -, ‘-¾

Castillo se manifestó rápidamente, como sañalaremos mas adelante, ya que fue una de
, , 1’,.’

-las j,rimeras monografías publicadas por el Instituto Internacional de Bibliografía, la
-- ~ ‘t,t, - -

- decimotercera (41).



223

Un año más tarde, en 1898, apareció una traducción en lengua

francesa, que incluía las tablas clasificatorias, desarrolladas y una detallada exposición

de las reglas y fonta de empleo de las mismas. Fue publicada por el Instituto bajo el

titulo Ma¡rucl de Classrficauion bibiographique decimal: Exposé e: Regles’ (42). La

traducción completa de las tablas en francés se realizó en 1905, como ya hemos

indicado, y puede decirse que fue uno de los mayores logros del Instituto y de la

Oficina Internacional de Bibliografía (43), segtin observa Ricardo Geta. Esta fue la

primen edición internacional de las tablas que incluía desarrollot respecto al sistema

originario de Dewey. Fue principalmente obra de Otlet y La Fontaine (4-4),y se publicó

en lengua francesa bajo el titulo “Manuel dr, répenoire bibliographique Universet (45).

Pero, como decíamos~ la segunda edición de las tablas apareció

muchos años desptrés, ya que en 1914 se interrumpió la actividad del Instituto a causa

de la Primera Guerra Mundial y se reanudó de nuevo era 1920. Por ello esta segunda

edición de carácter internacional no comenzó a publicarse hasta 1927. y fue redactada,

principalmente, por Odet. Doralcer Duyvis y La Fontaine. siendo el índice alfabético

preparado por este último. Apareció bajo el título clasrflcanon Decimale Umverse&’

(46). es en este momento cuando nace en sentido estricto la denominada Clasificación

Décimal Universal. Es decir, en esta edición se origina la CDU y comienza su

divergencia aspecto a la DOC o Clasificación Decimal de Dewey. Las nuevas tablas

contenían 40.000 divisiones sistemáticas y un índice alfabético frente al sistema

originario de De~ey en cuya primera versión las tablas comprendían doce páginas, y

todo su sistema incluyendo el índice no superaban cuarenta y u-es (47). Mientras que

flewey perseguía la simplicidad, el LIB trataba de consolidar un sistema válido para

todas las ,r,arerias a clasificar, lo que suponia un aumenro notable de su complejidad.
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,La siguiente edición,o sea la tercera internacional fue vertida a

la lengua alemarsaen 1934 denominada ‘Dci,,rol Klassrficadon “(48), La cuarta edición

inrernaci¿nal d¿ las tablas comenzó a publicarse en 1936 la conformaban seis

Volúmenes en ler~gua inglesa. La quinta edición de la CDU fue en francés en 1939, con

numerosas- modificaciones como 25,nuevasdivisiones y un ‘índice de unos 100.000
, -‘ ,--1’t - - -

términos. -LÍCDU prosiguió su desarrollo y su implantación abarcó a_otros paises que
4 ‘7, , 7

no hablan participado en su proyecto - originario, como fueron los países del Este de

Europa, ‘Asia y Africa. -- - . -

4.2.3, Otras;conf&enciasbibliograficas

- La Segunda C6nféiei,cia Bibbográflca Internacional ruto lugar-en

Bruselas del 2al4’de’ágosto-de 1897.-Está sejunda Conferenc¡a,,a-drferencta de la

‘p~-imera”sl tuvo Éistéuicia esj~i3ola, a traves”’de’la panxcspac¡ón-del Conde de las

Ñ0~ylSÉ¿0Id& 1k Bibliótecá d&Palñcio o Biblioteca Real da Madrid..quien asistió
- JZy!ar~i{¿ unapo encii~ relátiva al formato de las fichas (49). -~ -

- ‘-7 ------~~-‘-et-

- En-esta-Conferencia se analizó -la’ organización-bibliográfica
‘>7 ..

-. tntemacronal ongulados-en la primera Se asumió las propuestas de esta primera y se

jirogu~o’ proságuir sus iniciativas, pér ló qué-la Clasificación Decimal no sólo continué

vige{¿s~n~í4ué cob~ó<rta~,¿r importanéil y óesariouo:’Y así la-piimera:decisión de

la Conferencia hizo mención a este desarrollo (50):
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‘La Conferencia Bibliográfica Inrenracionol reconoce la

necesidad de dar o los trabajos bibliográficos una organización

inzeriracional,’ Iras haber tenido conocimiento de los trabajos

ejecutados conforme al n¿todo decimal por la Oficina

Internacional de Bibliografio y por sus colaboradores, ello les

imita a proseguir su obra, sobre la base de la más largo

cooperación inrernacional y científica, teniendo en cuerno todas

las mejoras que suceshnnrense serán suge idas’.

La aceptación y consolidación de las propuestas de la primera

Conferencia fue debida -tal como reconoció La Fontaine en la segunda Conferencia- a

la colaboración prestada por el Gobierno belga, ya que por vía diplomática, el Gobierno

belga, se había dirigido a otros países para informarles sobre la existencia y actividades

de la Oficina Internacional de Biblidgrafía. Y pan colaborar con este proyecto, les

había instado a los distintos Gobiernos a que los catálogos de las grandes bibliotecas

públicas sirvieran de base originaria del Repertorio Universal.

La mayor parte de los países requeridos por la invitación belga

procedieron a la colaboración requerida como Holanda, Hungría, Noruega, Suecia,

Suiza, Finlandia, Japón, China, Inglaterra, Italia, Austria, Dinamarca, L¿xxemburgo,

Grecia, India, México. Sin embargo España no-colaboró, ya que la difusión de la

Clasificación Decimal era limitada, además de ser cuestionada y duramente criticada

hasta ya entrado el siglo XX. Momento, a partir del cual, destacados bibliotecarios

defendieron su implantación.
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- - La tercera reunión que se celebra pan organizar la bibliografía

internacional tuvo lugar en París del 16al iSde agosto de 1900, bajo la denominación

~de-Congreso<Intemacionalde Bibliografía. Los Gobiernos de los distintos países

enviaron representantes mediante los delegados. El Gobierno español no envió ningtin

-delegado, porfio que en 1900 la cooperación española con el Instituto continuaba

,siendo, además de,tenue, insuficiente para insertarse en los proyectos del Instituto. Sin

embargo, los bibliógrafos españoles como Leopoldo Giménez y Ricardo Codornid

desarrollaron trahajos de colaboración con el Instituto, aspecto que trataremos más

adelante.

El Instituto continuó expendiéndose y fueron numerosos los

nuevos,rniembros y ú,nbi¿n los asistentes a lis reunione~, ya fuera la Conferúncia

- -~ Interna¿ional de Bibliografía y Documentación celebrada en Bruselas en 1908, la quinta

-‘Conferencia celebrada en 1910 o lasexta celebrada en Ginebra en,1924. - - -

- Por otra pane, también se celebraron otras reuniones de ámbito

internacional -a partir de la celebración de la primen Conferencia Bibliográfica

Internacional de 1895-que apoyaron las resoluciones de la Conferencia y’los propósitos

del Instituto. Los Congresos más relevantes, en este sentido fueron los siguientes (50):

Congreso Internacional de Editores (París, 15 de junio). En el que se

recomendó que los caWogos de los libreros se confeccionaran mediante una

clasificación metódica, de entre las clasificaciones existentes evocaron la

Clasificación Decimal, y de esta forma las editoriales de distintos paises podían

cooperar en el Repertorio Universal.
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- Cuarta Reunión de la Asociación para los Estudios Forestales (Alemania,

1903). En ella se optó por una normalización bibliogniuica mediante el empleó

- de la Clasificación Decimal.

- Congreso de Automovilismo (París, 1903). Emitieron la resolución de que

fueran aplicadas las reglas adoptadas por el Instituto Internacional de Bibliografía

en todas las bibliografías relativas al automovilismo. Para ello sugirieron a la

Oficina Bibliogrtftca de París que completan las tablas de la Clasificación

Decimal en el ámbito temático relativo a la locomoción y los depones.

- fil ‘Congreso Internacional de Higiene-y Demografta(Bruselas, 2 de

septiembre de 1902).Propusieron la creación de una bibliografía internacional

de la higiene y la demografía.

- Conferenciade la Mnerican Library Assedaticn (San Luis, septiembre

1904)- Reconocieron y elogiaron la labor emprendida por el Instituto.

- CongresoInternacional de la Prensa(Viena, 11 de septiembredc 1904).

Propusieron la crtación en cada Estado de un Repertorio de artículos de prensa

nacional diaria, y agradecieron al Instituto Internacional de Bibliografía sus

aportaciones técnicas relativas a este proyecto.
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Convención del Catálogo Internac¡onalde las Ciencias(Londres,julio 1905).
-- - t

7, . - - -

Analizaron el proyecto de publicar una edición del ‘catálo~o cii fichas.
7 — , , , , . 7

Coñgresoparala Ex-tensióndela Culturay la Lengua Francesa.(Liege, 10

-- de septiembrede 1905). Rindieron homenaje en este Congreso a la actividad

desan-ollada por el Instituto y propusieron ‘constituir una bibliogiéfia ‘en este

-‘7—-- —~ ~ — tt’V--- - dominio de la ciencia.

- . —
y!-

- Congreso Internacional de Expansión E&iómi&Nlundiíl’(MónS, 7 de

-septiembre de 1905). Propusieron que la Oficina Internacional de Bibliografía

-(creada por el Gobierno belga en 1895) se erigiera en Servicio Internacional con

‘¾- el objeto d¿ o?ganizar la - documentación múñdial en. matena económica,
4-’ >i?t - —- - - - ,,~, 7 -,

industrial, comercial, jurídica y social. -

- Congreso Internacional de Fotografía (Li~ge, julio1905). En éste propusieron
——~‘ ‘ - —-- ‘7t~7=’’7 -~- - x-4 ~ ‘7- •I’•4’ -~ -

-revisar la díasificación para la documentación iconogtáficay la bibliografía
. , 7— , 7 —

fotogztflca. -

--t~ -,,> ‘7—--- -
-<‘“7:-,. 2 -

- Congreso Internacional de Editores (Milán, 6
1db junio de 1906). En él los

‘7--,-
editores propusieron uniformar lós catáloáos de Ubre¡~s, fueran en volumen o

‘7,. -- -- ‘--- 7-, -~ -
- en ficha, y llegar a la centralización de un Réperrorio Internacioñal.
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- CongresoInternacionalparael Estudiode las RegionesPolares(flrvselas,

14 de septiembrede 1906). Propusieron la creación de un repertorio

bibliográfico universal de la documentación en el dominio de los estudios

polares. También propusieron reunir una colección iconografica clasificada por

temas.

- Congreso Internacionaldela DocumentaciónFotográfica<Marsella, 19 de

octubrede 1906). En el que se proyectó la realización de un Repertorio

IconográficoUniversal,organizado mediante la Clasificación Decimal Universal.

Estas reuniones y congresos fueron la apoyatura primera para una

posterior y rápida implantación de la Clasificación Decimal. El desarrollo y extensión

del sistema Decimal se produjo en los primeros años del siglo XX, ya que en este

momento se recogió el impulso emergido del ámbito bibliográficoen las postrimerías

del siglo XIX, aunque en España, corno veremos mas adelánte, esta extensión va a

producirse de forma mas tenue y lenta.
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5. PENETRACIÓN EN ESPAÑA DE LAS IDEAS

EMANADAS POR EL INSTITUTO

INTERNACIONAL DE BIBLIOGRAFíA.

TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA

CLASifICACIÓN DECIMAL

La acti’-idad desarrollada por el Instituto Internacional de

Bibliografía tuvo escasa incidencia en España. Y, según asevera Upez Yepes, su

ámbito de influencia quedó reducido a una limitada difusión de la Clasificación Decimal

(1). FI Gobierno-belga envié una invitación al Gobierno español para que adoptan el

Sistemade Clasificación Decizñal en lasbibliotecas españolas-de titularidad estatal. Y
7 --

precisamente la Dirección General de Insnvcción Publica, dependiente de> Ministerio
.7,. —r,.-, -

de Fomentb fu¿ él organismó receptor - de la propuestá’ dél Gobiérno belga, esta

DirecciénseLimiud únicamente a-analizar el proyecto, pero sin serideterminante para

su adopción e implantación. Analizó un proyecto valiéndose de las actividades

emprendidas Nr Manuel Castillo,’ bibliotecario dé~ la Universidad-d¿ Salamanca,

receptor de las nueyas ideas emana
das por el Instituto, ya que se erigió en el primer

difusor, y gran entusiasta de la Clasificación Decimal. -

La penetración en España de las ideas emanadas por el Instituto

estará condicionada por las especiales circunstancias que envolvieron a nuestro país a

finales del siglo MX y comienzos del Siglo XX. Entonces España era impenneable a

las aportaciones foráneas y, en especial, europeas y estadounidenses. Igualmente España
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no participaba del desarrollo científico europeo rnanifestAndose en su grado extremo a

finales del siglo XIX, y que llevó a Unamuno a su afunnación: “Que inventen ellos”.

A pesar de que en los proyectos del Institwo se ven involucrados

una mayoría de los países europeos, no se logra que su dimersión llegue a nuesíro

territorio. Y serún diez años los que transcurren desde la celebración de la Conferencia

de 1895 hasta que comienzan a manifestarse leves aplicaciones ~rácticasen el ámbito

bibliotecario o bibliográfico español. El primer intento de difusión de la Clasificación

Decimal abordado por Castillo sufrid grandes derrotas y fue rápidamente apartado. Las

ideas exteriores a nuestro país no conseguían traspasar las fronteras.

Las primeras traducciones de las tablas del Sistema Decimal a

penas constituyen hechos aislados, con una incidencia mínima en el conjunto de las

bibliotecas y de los trabajos bibliográficos españoles. Los primeros traductores de las

tablas fueron Leopoldo Giménez, Ricardo Cordomití y Sebastian Farnes quienes,

además, implantaron la Clasificaciónflecimal en las bibliotecas en las que trabajaban,

según pasamos a exponer. -

Pero estos fueron hechos aislados, pese a que cobraron gran

importancia, como aconteció con la traducción y la modificación de las tablas de Fanés

que será continuada y ampliada por Jordi Rubió. Ambos, bibliógrafosy bibliotecarios,

trataron de incotporar a sus bibliotecas las mejores técnicas pata la organización de las

mismas, y es aquí cuando se inicia la implantación de la Clasificación Decimal.
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- Au’7n4ue éstas psini¿iis tiaducciones de las tablas fueron abordadas

en cen¡r¿?de esbecial - imnpohancia, - ~iaño -Ñvieron’ )a difusiÓn espetada’, pues lbs

miembros de la Junta-Facultativa de Bibliotecarios y los Directores de Bibliotecas como

Menéndez y Pelayo fueron contrarios a la implantación de la Clasificación Decimal. Es

decir,i b~sarde laáctividad contrariá a I~ implantación de la CIX! por parte de la

1unraFacUtatiÑa;Yereni~s qtie hubo incipientes ~,r6fagadoÍes<jiie trataron dediñindir

- el Sistem~ DeZirnalii~mos d¿sde aquellas instituciones -que rechazaban el Sistema

torno ScíiMer~ & Pa.i ~ Meliá -Jefé &‘§,égohdaC de li-Biblioteca Ñacional- y a otros
‘7 ,, ‘7 ‘7

- desd¿ p¿r~p~iivas dé h’ayoi desvincnlación ¿ iridej~eñdeñcia de las hisútúcioties -

ts¶a¶siés ~m¿ B¿nitoS~chéz Aloiib, idíián de Egiiíay~ Camilo Cliotisa.

Resulta que transcurren veinticinco años desde la creación del

Instit’Sto deEruselas hasta una cierta incideticia en España de laClasificación Decimal.

aunque enfealidad si uid siendo práctic menté nula; En 1920ioidi Rubió’ hizo una
-21.«idticción de las tablas y ~ooperójnra implantarlá en’ todas las -bibliote&as catalanas.

Esen~ cWtaiuña¿onó¿ se inició’un’pr sódégriñ désarrollo bibliotecario en el que

- kCl~¿ificaci&, Decimal fue un&de los s7’pones iéchicos findamen:ales~ según veremos

en el desarrollo de este capítulo. - -

Firtalnienre, el Cueqx~ Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios

comenzó’, tnis tus lato-período, corn~n x=aá’7preocuparse‘por el Sistema Decimal, y

asi. en la as~mblei del Cúeij,tS celebrada en 1923 se manifestó un gran entusiasmo por

la’ implaMati¿n de-la Clasificación Decimal. Pero’ el golpede Estado de Primo de

Rivera cíi,só duiai,te la Dictadóra estas iniciativas. Y será durante la’ Segbnda

RepúbliE7~cnndo’se desarrolle tina política bibliotecaria de mayor enverpduz~, e

inserte en su metodología organizativa la Clasificación Decimal, tal como vamos a
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explicitar en los próximos capítulos. Sin embargo, no se implanta bajo forma legal

hasta 1939. a instancia del destacado bibliotecario Javier Lasso de la Vega.

5.1. Manuel Castillo, primer difusor y traductorde la

Clasificacidn Decimal.

Castillo tuvo conocimientode la celebración de la l Conferencia

Bibliográfica Internacional a través de una resefla referente al Instituto, aparecida en

una revista francesa de jurisprudencia (2) al mismo tiempo que tuvo conocimiento de

la Clasificación Decimal. No dudó en difundir las ventajas del sistema y en hacerse su

transmisor. Utilizó para ello la difusión que le pennitía el Boletín de Archivos,

Bibliotecas y Museos -Boletín que no había recogido ninguna referencia del Instituto,

ya que no se publicó en 1895.

En 1896 publicó Castillo la primera reseña relativa a la

Clasificación Decimal (3), donde exponía: ‘“U creencia de que hago una obra buena

al difundir las ventajas del sistema decimal en España es el motivo por el que me atrevo

a escribir en este boletín” (4). Hizo mención en el mismo a Otlet y La Fontaine y a la

labor desarrollada por el Instituto. Castillo se mostró entusiasta partidario de la obra

emprendida por el Instituto, y vio además que la Clasificación Decimal fue el gran pilar

de la obra del Instituto, por lo que nO dudó en vaticinar que la obra de Dewey ‘hará

inmorta] su nombre en el campo de la bibliografía’ (5).
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- ‘ La difusión qé tuvo el Skterisa Decimal en España tenía el

respaldo de’e~te4ran defensor (6), que consideróelsistemarcomo inigualable y no

escatinió elogios, ctiahdo expresaba: “ es lo más lógico, lo más práctico y lo más

científico que hasta el momento haya podido iniaginarse en los ¿studios bibliográficos”

- (7).

‘7 ‘ ‘ 7 ‘‘7

- Castillo dio noticia de la gran difusión que había tenido el

sistema, que incluso había alcanzado a los miembros de la Junta Facultativa del Cuerpo

de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, ya que con anterioridad a la publicación
7 , 7 ‘7 7 7

de st, artículo observó que la Junta ya había tratado el ¡¿ini ‘A partir del conocimiento

del sistema por parte de la Administración española, ésta inició un proceso de análisis

de la Clasifiiación Decimal, pese a que apriori se desechaban las ventajas del mismo.
— — 7—— ‘7——-, — ,—

Así el Ministro de Fomento (la Dirección General de Instrucción Pública) nombró, el’

d septiembré de 1896, a Nicolás Rascón y Anduaga. miembro del Cuei~o

Facultativo (8). para que estudian las ventajas e inconvenientes que ptid¡eran derivarse

de la aplicación del sistema decimal en las bibliotecas españolas (9).

La Biblioteca de la Universidad de Salamanca fue, precisamente,

la elegida por Rascón para efectuar los ensayos prácticos que determinaran sus

- propositos. ‘-a que en ella trabajaba Manuel Castillo, quien había dado-inicio a esta

nueva praxis bibliográfica. Produdo de la permanencia de Rascón en la Universidad
7 — 7 , 7 7 7’ 7 , 77 , 7 , 7 7 7 7

salmántina fue su memoria presentada ante la Dirección General de Instrucción Pública,

realizada con fecha de 12 de mano de 1898. En ella expuso que. trasaño y medio de

investigaciones se convirtió en un defensor del Sistema Decimal pese-a sus ideas

iniciales contrarias (lO>.
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Por otra parte, unos meses más tarde Castillo se hizo miembro

del Institulo Internacional de Bibliografía (11). Con ello se adhirió al programa del

Instituto y colaboró con sus ‘trabajos (12). A partir de este momento su primera

contribución a la difusión del Sistema Decimal fue la publicación, tan sólo unos meses

más tarde, de un articulo titulado “Sistemas de Clasiflco,ción (13), en el qué

descalificaba las clasificaciones de las ciencias realizadas y apli:adas en la formación

de catálogos. También observaba como inservibles aquellas clasificaciones

bibliográficas al uso e implantadas mayormente como la Clasificación de Eninet,

Gamnier, Consuntín, y la Biblioteca de París (todas ellas de origen francés ya que

fueron las que primaron durajite el siglo XIX). Estos sistemas, considera Castillo; han

estado basados en el personal capricho en vez de en la propia realidad. En cambio, el

sistema ideado por Dewey obedece a un plan eminentemente científico, o sea, “es una

genealogía de las ciencias exprrsada en un idioma universal, las ideas” (14). La

universalidad y la “cientificidad” del sistema de Dewey fueron ‘las dos claves que

Castillo consideró pan que piimaia este sistema sobre todos los demás. Castillo

expresaba así la bonanza del ‘Sistema de Dewey:

tas len-as en el sistema representan palabras; en el Sistema

Decimal las cifras apresan ideas y aquí está el punto principal

en que se fluida la universalidad del sistema Dewey. en que lo

palabra está encerrada en el espacio de un idioma determinado,

yen canbib la idea es paidmonio de todo el mundo, aunque no

la apresen rodos en la misma forma; la palabra es hija del

número más o menos reducido de personas; la idea cienrifica es

propia de la abstracción del hombre ¿orno represenzanze del ser

que pierna, al recibir en sí las impresiones objetivas - (15).
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7 ,‘‘~C’ .

- Castillo propuso. su adopción por pañe de las bibliotecas

- - españolas, conforme a las directrices reguladas en el Congreso Internacional de
7 i- - -‘ 7 -‘ t - u;’7”, ‘y ,t’

Bibliografía de BiuselÉ de 1895. Para su-aplicación en España ideé úhas bases para

posibilitar la aplicación del sistema (16): -- - -

l~ Se nombrana una comisión que fuese a Bruselas a estudiar el nue’o sistema--

de clasdicación. ‘ - ~ 4

7 7 , 7
- — 7 -$

20 Esta comisión de clasificación bibliográfica evacuaría todas las consultas que

sobre la aplicación del nuevo sistema se le hicieran

3 Todas las bibliotecas regentadas por- individuos del Cuerpo facultativo se

hartan n,íembrosdel Instituto Internacional de Bibliografía -

4 Se ín~itana a lodos los editores a adoptar el nue’o sistema para la formación

de sus catálogos.

~ Lacomisión de Clasificación bibliográfica redactaría el original de cada

papeleta paralos editores., -

- Á0-.L organización de la comisión antedicha sería la que a juicio de la Junta- ‘77 -

Facultativa fuese más conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.
7 •~‘, 7 7 7 7

-‘-7 --,~ ‘777~ ‘7 -

La acti’idad de Castillo no cesó, y un mes más tarde (noviembre
‘‘7 ~ 7 7 7

1896) publicó una traducción del trabajo del Instituto Internacional de Bibliografía Za

Clasificación Decimal y la nomenclatura bibliográfica” (17). El citado artículo hace

referencia al manejo de las tablas de la Clasificación Decimal, aquí quedan
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consideradas las labias corno índices y unidades con~encionales e internacionales de

clasificación que facilitan las búsquedas dc las riquezas bibliográficas contenidas en las

bibliotecas. -

Castillo conoció la rápida difusión de la Clasificación Decimal y,

para lograr una mayor difusión en España. publicó las tablas generales con algunos

números auxiliares, en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos durante 1987(18>.

En este mismo año publicó una monografía con éstas tablas generales de la

Clasificación Decimal (19), enfatizando su manejo y utilidad, pues permitirían encontrar

los fondos bibliográficos que simplemente acumulados nada reportaban. Desucó

Castillo la labor del Instituto por la adopción de tales índices como unidades nacionales

e internacionales de clasificación, y su tt~ducción de las tablas consta como publicación

décimo tercera del Instituto Internacional de Bibliografía (20).

Castillo dedicó esta obra a los miembros de la Junta del Cuerpo

Facultativo que ya se habían mostrado contrarios a la Clasificación Decimal. La Junta

no consideró relevante la traducción de las tablas hecha por Castillo, ya que no aceptó

dicho sistema, y lo consideró un mero folleto informativo e in~’alidd su utilidad y

aplicación, tal como expresaba Toribio del Campillo (21),, mientras que este dotó de

plena ~-igenciay utilidad al sistema de Brunet.

Vencido Castillo por las duras críticas a las que sc vio sometido

abandonó sus tareas bibliotecarias y de nuevo ocupó su cátedra, ya que mientras trabajó

en la Biblioteca de la linivérsidad de Salamanca manteníase en-el puesto de catedrático

supernumerario (22). Abandonó las tareas bibliográficas y bibliotecarias, siendo la
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tñduSci&i~ de lás tabla’s1uhiiti~iá eb?’eh e~te sentido. A iianir de que CastiUo

difufidiCa’laClasif,cacic5n Decimal. la~junti facultÉiv~ ahalizó en sus reuniones

posteriores la posibilidad de su adopción y resultó ser negativa. - ‘ -

Sil Primerastraduccionesy aplicaéidnespráéticasdel

- - - SistemaDecimal - -

La d,fusíon de la ClasificaciónDecinial al inicio del siglo XX el-a

-pni&icamente~tnexístente aunque tos sislémas tradidionales-liabían dejado de tener,

~-igencia,¿o,~i¿el’sisteni’ade Bruñét,jy~otros sistemas clasificatonos tampoco eran

implantados. A pesar de ello, la incidencia del Instituto no fue grande, aunque hubo,

rápidamente miembros españoles afines al mismo. Estos, en su mayoría, ‘no tiabajaron

-para- 1? in~platitación de-la Clasificación Decimal, sino,,más bien, enfocaban su

j,artic¡paéión h&ciaunacolabéración con-la acti~’idad circiativas del Instituto.

- -Tal como hemos visto. ‘Castillo fue el primer miembro y

colaborador del tnstinito, y pronto se atíherieron. al programa del Instituto otras

personas e Instituciones que colaboraron con sus trabajos y aplicaron sus métodos (23)

entre los que cabe destacar: el Conde de las N’a’as. bibliolecajio en la Biblioteca dc

S,M.tel Rey de España; el ‘director deí ‘Boletín bibliográfico español Almonacid y

‘Cuenca:-elbiblioíecario-Ramón Alvareade la Braña de la B~bliotcca Pública Provincial

de León: el bibliotécario de la Biblioteca deTarragona..Manuel Fermndis:Julián Paz,
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archivero en Simancas y por tiltimo la Biblioteca Pública de la Sociedad Económica

Sevillana de Amigos del País.

En los alias siguientes no cesaron dc adherirse instituciones y

personas al Instituto (24) como Román Gómez Villafranca ;uC trabajaba en la

Biblioteca Provincial del Instituto General y Técnico de Badajoz y también (25) Joaquín

Casan y Alegre, bibliotecario jefe de la Universidad de Valencia; el jefe del Archivo

del palacio episcopal Fontanella de Barcelona, De Peray March; Marcoartu, miembro

del Senado de Madrid: José Pascual y Proís, médico del Hospital de Gerona. ,T~bién

con posterioridad sc adhirieron al Institulo el Museo y Biblioteca de Ingenieros

Militares de Madrid (26).

En la primera década del siglo XX conformaban el Instituto otros

miembros españoles como (27) el abogado Joaquín Codorniú; el Instituto de Estudios

Catalanes; el ingeniero José Mancisidor; el Observatorio del Ebro en Tortosa, Cataluña.

Aunque hubo numerosos miembros españoles que participaron en

las acciones del Instituto. sin embargo, fueron muchas las instituciones y personas que

trabajaron en materias relativas a la Bibliografía y Documentación, y no eran partícipes

de la obra del Instituto. -

En este sentido, el Instituto conformó una lista de organismos e

instituciones que tenían por objeto la Bibliografía y la Documentación y en lo relativo

a España señaló los siguientes (28):



246

Órgamsmos:- - 7

Biblioteca Nacional de Madrid. -

Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros.

iúntatfacultativa”de A=chivos,-Bibliotecas-y Museos: - -

‘Asociación d&la Librería’.> 7

~SociédadBiblingrtfi&-dé’lás Islas Balehes:

-7 ‘1,1, -N ~-L.-:

‘Piibli~áckibe¿~nódmcar’”, . 7

4

- Revista de Archnos Bibliotecas ‘~ Museos

Re~-ista dc Bibliographia Catalana.

r

Bibliografías:

Bibliografía Española.

Boletín Bibliográfic¿ Español.

‘Boletín de laLibrería (Madrid).

EJ Instituto consideraba que los citados organismos o servicios

deberían trabajar con la Clasificación Decimal también deberían hacerlo las

bibliografías citadas. Pero ninguno de estos organismos, revistas o bibliografías

-tiabajaron cooperando con ‘el -instituto, ni tampoco colaboraron en la difusión e

implántácién- de-’ la: Clasificación Décimal. Ello- pone de, manifiesto que tanto el

Gobierno como los organismos de la Administración no apoyaron las-acciones del
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Instituto. Fueron iniciativas individuales las que colaboraron con el Instituto, iniciadas

por Castillo, quien emprendió una inminenle, entusiasta y fugaz tarea como difusor de

la Clasificación Decimal en España, aunque abandonó esta empresa al no ser aceptadas

sus lesis en el ámbito bibliotecario español.

Sin embargo, su actividad se manifestó unos años más tarde, en

1902, cuando aparecieron las Instrucciones para la realización de los catálogos, en las

que quedó plasmada la pronta necesidad de realizar catálogos alfabéticos de materias

en las bibliotecas españolas. Aunque ,respecto a los catálogos sistemáticos de materias

nada recogieron las citadas instrucciones.

Los siguientes alegatos a favor de la Clasificación Decimal fueron

tenues ante la gran den-ata que sufrió dicho Sistema, ya que la Junta Facultativa lo

había desechado al igual que el nuevo Director de la Biblioteca Nacional, y en las

bibliotecas no se implantaba. Esta situación estuvo motivada, entre otras causas, porque

España atravesaba unos momentos difíciles. Y la situación político, económica y social

presentaba serías dificultades como pasa adoptar o aceptar cualquier injerencia

extranjera en los asuntos nacionales. Así, el Gobierno de la Restauración bajo la

presidencia alternativa del conservador Cánovas y del liberal Sagasta (1876-1898) no

mantuvo ni practicó política exterior, lo que revirtió en un aislamiento de España como

rtspuesta alusiva a las dificultades internacionales. Ello también repercutió en la

organización técnica de las bibliografías y bibliotecas que atravesaron un periodo de

gran aislamiento. Y no incorporaron los nuevos métodos bibliográficos.
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Si es cieno, sin embargo, que a partir de la difusión de la
y,,,— —

Clásificación D¿cimal abordáda por Castill¿ se ‘inicia sh,a naydr~d&licacidn ~‘

7 ~

preocupación por lam&~’áología a empiéar en la elaboración de los ¿asálogos delás

bibliotecas. ‘Aunque la Clasificación Decimal nb se adoptó ‘rápidamente. sí-inarcó una

impronta en las tareas bibliográfico-bibliotecarias. El Conde de las Navas, bibliotecario

en la Biblioteca Real de SNI y segundo miembro español del Instituto, pronto dio

comienzo a un catálogo alfabeticé d¿ ‘materias (no sistemático) denominado: “por

conceptds,’7este tipo de catálogos no se había realizAdo con anterióridad-La ide&del

catáíogk alfabúico”d¿ mat¿rias ~roii,ovidá>ta$bi¿np¿r ‘el Instituto -fue, ‘7con

postedoridad, recogida por’M.F. Meurillo quien r&clan,ó la adopción de hno de lós

s,s¡ernas de Clasificación Sistemática (29). auiiqóe ¿1 defendió eldeno,hinádo carálódo

por conceptos (30).

£2.1. La Biblioteca de Ingenieros Militares - y - la

implantaciónde lastablastraducidasporL~opoldo

- Giménez.-

Como hemos visto, el Institut¿ Internacional de Bibliogr¿fía no
- - :c’,t -

era muy conocidó ~ntrelos bibliotecarios españoles al comienzo del siglo XX. La

diftisi6n d¿ la Clasifica¿¡dn Decimal iniciada pcrManuel Castillo tuvo escAsa relevancia

y ciena arnbigfle~lad cobo lo defntsestra el hecho de que quienes irabajaron en la

Biblioteca de Ingenieros del Ej¿rcito consideraron que fue esta biblioteca la que por voz

primera dio noticia acerca de la existencia del Instituto Internacional de Bibliografía.
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Así, en 1906 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército envió a

Bmselas al General Manía, quien trajo noticias sobre el Instituto. A partir de este

momento la Biblioteca de Ingenieros del Ejérciío fue afiliada del mismo. La Biblioteca

colaboró con el Instituto y se hizo miembro en 1908 (31), creó un servicio de

información bibliográfica, mediante el cual, trató de proporc!onar la información

existente en libros, periódicos y revistas relativa a temas aftnef a la ingeniería. Así

mismo, este nuevo servicio ofrecía información de todo lo expuesto en la Reme de

¡7ngenieur e inde.x zechnique’, publicación que formaba parte de la Bibliografía

ljnit-ersal del Instituto Internacional de Biblio~wfía. y constituía una fuente de

información de todas las publicaciones de libros, anuarios, re~-istas y periódicos

relativos a esta temática y aparecidos desde 1903,

Leopoldo Giménez, Capitán de Ingenieros. estudió la

Clasificación Decimal y tradujo las tablas de la CDU referentes a la Ingemena. o sea.

el número 62, incluía una detallada explicitación de las subdivisiones de este nómeró

y, así n,isn,o, informó sobre el nue’-o ser”icio de información de la biblioteca en st,

obra Noticia sobre el servicio de infonnaciónbibliogrdfica esw,blecido en lo biblioteca

de fngenie~-os del Ej¿rcíro’7 (32). Por otra parte. las tablas de la Clasificación base para

este servicio sufrieron numerosas modificaciones respecto a las del Sistema Decimal,

va que incluían nue’-os términos útiles para este servicio. Con ellos se trataba de

expresar conceptos y términos nuevos.

Debemos, pues, concluir que la importancia de esta biblioteca.

insersa en una historia de la clasificación biblioteco-bibliográfica, radica en ser la

primera que implanta el Sistema Decimal y en ser miembro del Instituto, aunque no son

sus colaboradores los primeros difusores de la existencia y la actividad del Instituto en
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‘7- ‘. - y-, - . -

España. Así lo consideraba erróneamente Luis de Urzais en el prólogo de la obra de
7 7 7

Leopoldo Jiménez. quien-no dudó en difundir que el General Márva fue quien por “ca
7 , , 7

primera propagó noticias-del Instituto en España, segúrbhemos reséññdoántetionneníe

(33). -

5.2.2. Traducción de las tablas relativas’~al área de

MontesdeRicardoCodorniú. - - - -

Otro grai~ propulsor de la acción del Instituto, fue cl Ingeniero

de Montes. Ricardo Codomiti que se preocupé pór la problemática de la Clasificación

liibliógr~f,ca-V publicó en 1911 una mono2rafii sobre la Clasificación Decimal titulada
Clasificación Biblióg4ica Decimal y extracto de las -- roblas - empleadas - en el

Repenori¿ Bibliográfico Unhérsal para el aso de persondfocultoii~-o de Monjes’ (34).

En ella tradujo los núrnetos-de las tablas relativos al área temática-de Montes.

Codorriú fue-miembro del Instituto desde 1908 (35). y por tanto

desde esta fecha recibió el Boletín del Instituto, Ello le permitióserbuen conocedor de

la Clasificación Decimal y de la actividad de aquél. Por consecuencia, Codornió destaca

como pionero al traducir y difundir las tablas del Sistema Decimal en España. aunque

su’la~? como íniettilit6 ~propagandista del Instituto haya estado totalmente ol’-idada.
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5.2.3. Difusión de la ClasificaciónDecimala travésde la

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos por

RamgnGómezVillafranca.

El Bibliotecario Gómez Villal’ranca trabajó en la Biblioteca

Provincial del lnstiwto General y Técnico de Badajoz y fije uno de los primeros

miembrosespaflolesdel Instituto, en 1901 (36). Su labor masdestacada,enla difrsidn

de la ClasificaciónDecimal, fue la realizaciónde un indicebibliográfico de la Revista

de Archivos, Bibliotecasy Museosen 1911 haciendouso del SistemaDecimal (37).

Este índiceabarcabadesde el inicio de la Revistaen 1871 hastala fechade publicación

del mismoen 1911.

A través de la organizaciónsistemtticadel vaciado de los

artículosde la Revista GómezVillafranca dio a conocer,de forma muy práctica, la

utilidad y pncdcidaddel nuevosistemaclasificatorio. También empleóel Sistema

Decimal panla realizacióndel indice de la revista ‘la EspañamodemalEllo le

convirtió en uno de los primerosintroductoresdel SistemaDecimal desdeunapraxis

bibliográfica,y fue uno de los primerosbibliotecariosque seencomendaronen la tarea

de difundir el SistemaDecimal.
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5.2.4.’Difusión de la Clasiflcacióñ Decimalen Cataluña

par SebastiánFarnes.

Fantésfue un destacadobibliotecario y archivero catalánque

trabajó en la Bibliotecadel Fomento del Trabajo Nacional. Fue tambiénAbogado.

Realizó en 1914 unaexplicitación del sistemaclasificatorioempleadoen el catálogo

metódico de esta biblioteca. De la manode Faniés,por vez primera, se enipleala

Clasificación flecimai en el ámbito catalán.

Este catálogometódicolo hizo mediantela aplicacióndel Sistema

Decimal. Postuléla adopciónde esteSistemano sólo desdeapoyaturasteóricas, sino

también desde la pratica. ya que, ademásde aplicar el sistemaal catálogode la

biblioteca, tradujo las tablas al castellanoy se consideróerróneamenteel primer

traductorcuandoasíseexpresaba: -

Wc ofrecemos al Fomento una obra oñg¡nal sino una

adaptación. No es de despreciar, sin embargo, nuestra

diligencio al traducir del francis al castellano 1o que no hemos

‘isio hasta choro traducido” (38).

No fue el primertraductorde las tablasaunqueél asílo afirmara,

ya queno tuvoconocimientode susantecesoresyenpartictilarde ManuelCastillo<39).

Sin embargo, fue el primero, y no Rubio i Balaguer, en modificar el número
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correspondientea la lenguacatalanaqueel Instituto InternacionaldeBibliografíahabía

asignadola flotación siguiente:

Francia 44

España 46

Cataluña449.9

La modificaciónde Farnésfue debidaaquesi el 4 representaa

Europa, el 6 a la PenínsulaIbética y el Y a la pasteoriental, y si la subdivisión

geogrtficacoincidecon la filológica, porconsecuenciala lenguacatalananopodrú ser

representadaporel número449.9,ya que estosuponeconsiderara la lenguacatalana

comouna variantede la lenguafrancesa,por tanto,segúnFarnésla lenguacatalana

deberáserrepresentadaporel 467.

Esteseráel motivo queoriginaráqueen Cataluñano seimplante

másadelantela CDU, sino la ClasificaciónDecimalen su versión europeade 1905.

Farnestoma lastablasdel SistemaDecimaldel ‘Manuel del Repertoire Eíbliografique

Uníversel” con sus auxiliasesde ferina, lugar, lengua y tiempo, pero modifica el

númeroasignadoa la lenguacatalanasin dudarde su corrección:

Esza clasificación destruye por completo la en extrcnzo

afrancesada y falsa del Instituto Internacional de Bibliogrofia

(.4 lo que no podríamos pasar es que pacíficamente se nos

hubiese anexionado Francia, siquiera frese sólo en el terreno

plácido y tisueño de la Filología. Y en fin, aun ¿nc. que
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entendemos que no es declaranos que estantos pronto a

recaficarlo’ (40).

La defensadel catalán dentrode las tablasde la Clasificación

Decimal la inicia SebastiánParnéscon la apoyaturade la reciente creación de la

Mancomunidadde Cataluña (el 6 de abril de 1914). El sentimientonacionalistase

manifestóde forma notableen la organizaciónde estabiblioteca,ya que el Fomento

del Trabajo Nacioltal li~bía sido una de las instituciones dondé se gestanel

nacionalismocatalándel siglo XX, segúnexplica Jo”er Zaniora: “Los catalanistas

penetrany control ti pati latinamentelas grandescorporacionesdela Vida catalana:el

At~neóde Barceloná,el Fomentodel TrabajoNacional, la Academiade Legislación

y Iuri~pnidencia... (41).

Consideremos,pues,queel problemaplanteadoporFarnésdesde

la Biblioteca del Fomentoconservarásu latenciaduranteel siglo XX y la CDUno será

inMilantida en las biblioteca<catalanas,sino la Clasifléación•DecimaldesarroUadaen

el ‘Re»erroir¿” y conlas nicidificacionesrelativasa la lenguacatalana,según‘Qeremos

masadelarite. -.
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5.3. Otros Propagadoresde la adopción del Sistema

Decimal.

La difusión de la Clasificación Decimal vino producida

principalmentepor traduccionesde las tablascomo lasque hicieranManuel Castillo,

LeopoldoJiménez,Ricardo Codornidy SebastiánParnés(yafuerantraduccionesde las

tablasgeneraleso bien traduccionesespecificasde númerosdeterminados).En un

segundo momento hubo algunos propagadoresque trataron de argumentar y

fundamentarel empleo de la Clasificación Decimal pan. bibliotecas nacionales,

populares,univetsitariase incluso paniculares,ademásde adberirsea los postulados

del Institutoy quererparticiparde la grandezade susproyectos.DestacanAntonioPaz

y Melia y Juliánde Egnía.

5.3.1. AntonioPazy Meliá partidariode la implantación

de la Clasificación Decimal en las Bibliotecas

Nacionales.

Con la implantacióndel SistemaDecimal en el Senicio de

Informaciónde la Bibliotecade Ingenierosdel Ejército, la ClasificaciónDecimal va a

iniciar un incipiente desarrollo en España. El bibliotecario Antonio Paz y Meliá,

adscritoa la Biblioteca Nacionalen el cargode Jefe de segunda,estudió la incidencia

de la aplicaciónde la ClasificaciónDecimalen bibliotecasde carácternacional.En su
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artículo”te cuestión de las bibliotecas nacionales y la difusión de la cuhura” se

mostró abiertopanidariode la implantacióndel SistemaDecimal en las bibliotecas

nacionales,ya queconsideróqueéstasson tasprincipales partícipesen la realización

de tasbibliografíasnacionales.

Y poresoadviene,también,quela adopcióndel SistemaDecimal

en.las bibliotecás nacionalessUpondríagran cooperaciónpot parte de las distintas

nacionesconel Instituto “de BtvselÉ.Pazy Meliá insté al Gobiernoespañolpara que

se adhirieraa los propésifosdel méhcionádoinstituto. Y en repetidasocasiones

hizo infructuosas peticiones para lograr la colaboración espafiola en materia

bibliográfica (42). Paly Ñíeliátenía ya 68 añoscuandopublicó su anículo,y todavía

estibáeh activo. muereen 1927 momento en que la CDU seencontrabalejos de ser

implantada.

Estaspeticioneshabíansido denegadas,pero ademásdurantela

‘hi¿narquíade AlfonsoXIII Españaie vio sometidaa un aislaniiei,toya practiddoen

el último tercio del siglo XIX, y quehabíasidopuestode manifiestopor la Generación

del 98, segúnhicimos menciónde ello, lo que también se hubo de manifestaren la

reiterada negativadel Gobiernoespañolpara cooperarcon el Instituto. Pazy Meliá

considerabaque debía ser el Gobierno quien adoptarala decisión de implantar el

SistemaDecimal.perono sólodebíade adoptarestadecisión,sinoquetambiéndebiera

colaborarcon materialy dineroparaapoyarel desarrollode la ClasificaciónDecimal.
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Pazy Meliá asíplanteabala necesariacooperacióndel Gobierno

espaflol:

‘Lo vasta y noble cnt presa del Insihulo Internacional de

Bibliografia requiere paro su buen éxito la cooperación de godos

las nociones (.3 y para esta comunicación internacional ¿ Qué

medio ,nñs claro e inteligible que el de Dewey y cudl mds

práctico que la adopción de un sistema y harto un ¡amaño

urafonne en la redacción de las cédulas?. En mi concepto ei

gobierno español coa4uiwt grandemente a la cultura nacional
adhi riéndose a los propósitos del Instituto Internacional citado,

que en repetidas ocasiones ha pedido la cooperochin de España

para can trascendente empresa’ (43).

Pazy MeliÁ descalificó el sistema de Brunetque fue durante

muchosañosel modeloclasificatoriopara granpartede los bibliotecarios.Abogó por

la adopcióndel Sistema Decimal (44), ya que reportarúun grandesarTotlodel ámbito

bibliográficoespañol.



258

5.3.2. Juli~ri de?Egufa, difusor del SistemaDecimal.

El padrejesuita, Julián de Egula, publicó en 1920 su obra Mi

biblioteca’ cuyo primer tomo titulado “Clasificación’ era una exposición de la

ClasificaciónDecimal.Epíafu&partida~io dela implantacióndel SistemaDecimalen

tas bibliotecasdel Estado español.Las clasificacionesideadascon anterioridadlas

consideróinserviblesparala organizaciónde los fondosy catálogosde la bibliotecas.

De estaforma mostrabasu adhesióna la implantaciónde la ClasificaciónDecimal:

‘Pasan de doscientos los índices clasificadores ideados hasta el

presente, que hzah tenido mAs o menos partidarios. Ni su

enumeración ni menos su expasición ofrecen especial buertpara

t¿uesrro objeto. Así que me fijaré en uno sólo de los más

re cientes y quca ;ni entender, en medio de ser el más completo,

es, si bien se le esrudia, el más sencillo. Acomodable a grandes

k~kYo¡ec~ y a pequeños colecciones, y aplicable no menos que
a la de libros, a la clasificación y ordenación de apuntes

paniculares. Me refiero al Sistema de Clasificación Bibliográfico

Deci,nol” (45).

El bibliotecarioLuis MéndezAlbanúnsacaráacolaciónaEguía

como uno de los destacadosdifusoresde la ClasificaciónDecimalen España,ya que

en su obra “Mi biblioteca” explicaba la clasificación bibliográfica r~ctora de su

catálogo.MéndezAlbantt destacétambiénla diferenciaexpositivade las tablasde

Eguíarespectoa lasde Manuel Castillodebidoa la acciónremodeladouaefectuadapor
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el Instituto en las tablasde la ClasificaciónDecimal,puestoque lastablasde Castillo

sehabíanquedado ya antiguasy obsoletasy, porel contrario.Eguíaincluía lasnuevas

modificaciones(46).

5.4. Inicio deproyectosorganizativosparala implantación

de la ClasificaciónDecimal.

Ante la disociaciónde losbibliotecariosespañolessecon”ocóen

1923 unaasambleade los miembrosdel CuerpoFacultativoconel objetode tratarlos

problemasqueapremiabanenlas bibliotecas.El tema abordado,de forma prioritaria,

fue la implantaciónde un sistema de clasificación biblioteco-bibliogrtfica.Fue el

primer intento entrelos miembrosdel Cuerpo facultativo de instrumentarun sistema

clasificatorioy en especialla ClasificaciónDecimal para las bibliotecasy catálogos

españoles.

Este intentoorganizativofije abonadoporel golpede estadode

Primo de Rivera ocun-ido en 1923. Y será durantela SegundaRepúblicacuandose

inicie de nuevolasgestionesen estesentido.
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No ocurrió de igual forma en Catalufa donde nació una

organización bibliotecaria catalana sin dependerde la Administración central y

dependientedelgobiernoautónomode la Mancomunidadde Cataluña.Su génesisvino

determinadaporvarios factores,entrelos que destacala existenciade un proletariado

fabril y el obrero industrial -con mayor nivel educativoque el campesinoritual- y

ambosgrupospresionaronpara lograrun mayoraccesoa laculttnt Tambiénoriginé

la creación de esta organización bibliotecaria catalana el acrecentamientodel

movimientonacionalistacatalána finalesdel siglo XIX. La creaciónen 1914 de un

gobierhoconcienogradodeautonomía,respectoal gobiernocentral,tambiénposibilité

estedesarrollobibliotecariode ámbito nacional.

Él presidentede la Mancomunidadde CatalufaPratde la Riba

cestionóéstacreación y contécon la relevantecolaboracióndel bibliotecario Jordi

Rubié y Bálaguer(47). Rubió ejerció unagranactividadbibliotecariaen cataluña,ya

que: en 1914 al crearsela Bibliotecade Cataluñaocupóla direcciéfide éstae impartió

docenciade Biblioíeconomía,en 1915,enseñandotécnicasclasificatoriaseh la Escuela

de Bibliotecarias. También fue directorde la Red de Bibliotecas Popularesfundada

duranteel gobiernode la MancomunidaddeCataluña.

Vemos,pues,queconla creaciónde la Escuelade Bibliotecarias,

la Biblioteca de Cataluñay la red de biblioteúspopularesse gestóunaorganización

bibliotecariasólidamenteconstruiday únicaen el territorioespañol(48). Estasituación

propicié la implantacióndel SistemaDecimal en toda la extensiónbibliotecaria y

biblioreconómicacaraiantCabe añadir a este respectoque, con anterioridada la

creaciónde la Bibliotecade Cataluña,en 1912, sehabíadecidido,además,queéstase

organizansegúnel SistemaDecimal (49), y por endeen la red de bibliotecas de
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Cataluña.Porestoshechos,en la Escuelade Bibliotecariasse impartieronenseñanzas

que colaborarona difundir el SistemaDecimal. Xordi Rubió fUe el gran promotor,

difusor y adaptadorde la ClasificaciónDecimalen Cataluña.Ante estasiniciativas, al

comienzodel siglo)OC se inicié en Cataluñaunapolítica bibliotecariasimilar a laque

teníanlos paísesmásdesarrolladosde Europa(50) y la adopcióndel SistemaDecimal

fue uno de suspilares.

5.4.1. Actividad deJorcli Rubid 1 Balaguerenel tnbito

catalán.

Rubió fue, como se ha dicho, un destacadoestudiosode la

ClasificaciónDecimal, perosu relevanciano radicósóloeta ser un teóricoy traductor

del SistemaDecimal, sino que también logró la implantacióndel Sistemaen la

Bibliotecade Catalufay en lasbibliotecaspopularesde la Mancomunidad,en tanto que

directorde estas.

Peroademás,centrésudedicaciónbibliotecariacomoCatedrático

de Biblioteconomlaen la Escole Superior de Bibliotecaries de la Mancomunidadde

Cataluña,dondetrabajécomo investigadory difusor de la Clasificación Decimal.

Comenzópronto su labor teórica y en 1917 publicó “Com sordena i cataloga una

Biblioteca ‘. Su actividad teórica más sobresalientese plasmé en las diversas

traduccionesdela ClasificaciónDecimaly la riquezade los prólogosde éstas.
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En 1920 publicó su primeray más destacadatraducciónde las

tablaskjo el título ‘Clo.ssifi cociÓ Decimal, adaptació per a les biblioreques carola-ns”.

Esta traducción-sebaséen la versión del Instituto de 1905 (Sl) titulada “Manuel du

répenoire bibliographique universel”. Jordi Rubió realizóestatraducción,ya quepor

• acuerdodel Instituto de EstudiosCatalanes,el SistemaDecimal se implanté enla

Biblioteca de Cataluña<la primeragran bibliotecadel Estadoespañolque lo,hizot y

comolas bibliotecaspopularescatalanaseran sucursalesde laBiblioteca de Cataluña,

y entreellas seposibilitaba el préstamode libros y accesoatodos los catálogos,ello

sopesoque, igualmente, se iniplamarael SistemaDecimal en lascitadasbibliotecas

populares.Así pues,la traducciónde Rubió fue la baseteóricay mnetodológi~praIa

organizaciónde los catálogosde lasbibliotecascatalanas.

Rubid seapartéde la ortodoxia y modificó el númeroasignado

en -las tablása la-lenguacatalana,ya que éstaaparecíacomo dialecto del francés

(mo~1iflcacióny distaríciamientoque habíapuestodemánifiéstoSebasMñFanésen la

-Bibliot¿ca~délFomento del Trabajo Nacional. segdnya señalamos).’La adaptación

catalanadel “Manuel dii A¿penoireñBibliogtaphique UniverseV, héchápor Rubidconté

con la autorizacióndel Instituto Internacional de Bibliografía. Esta adaptaciónfue

objeto de criticas, comolas manifestadasporel bibliotecaxioJaviertassode la Vega

<52).

En 1938 Rubiépublica una segundaediciónde su traduccióny

- adaptaciónde las tablas,3tomée~ta segtindaversión d¿la ClasificaciónDecimal de

1905, al ijual quela-primen.Rubió prefirió optarj,or la líneaj,rimera de aduacién

delInsútvto yaqueen lasprlinerasconferenciasbibliográficasdeámbitointernacional,

se había-defendidoel principio de invariabilidadde las tablasclasificatoriasrespecto
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a las tablasde Dewey. Peroen la decimosegundaconferenciala posición del Instituto

tendióamodificarlastablas.Y, segúnRubió,esen estemomentocuandoseproduce

unamayordiferenciaciónentrelastablasde la CDU y el sistemadecimal.Las tablas

de la CDII, apartir de estemomento,vanatratarde expresarconmayorcantidadde

stmnbolosy exactitud las infinitas modulacionesde los contenidosy temáticasde los

libros, mientrasque el SistemaDecimal de Dewey se manten=afiel al principio de

claridady simplicidad. O sea,cuandoRubió publica su segundaediciónde las tablas

ya se habíaproducidoel nacimiento,propiamentedicho, de lastablasde la CDU, en

su segundaedicióninternacionalde lastablas(1927-32).A pesardeello Ritió no dudó

en considerarque todaclasificaciónesun meroconvencionalismo(53) y que,además,

estanuevaedicióndelastablasde la CDUpresentabanumerososinconvenientesyaque

perdíalos criterios de claridady simplificación queDewey habíadefendido, porque

aumentabanotablementeel número de divisiones sistemáticasfrente a la primera

versión de 1905.

De otra parte, Rubió consideró, para no adoptar la CDU, y

continuarutilizando la ClasificaciénDecimal,queen la reuniónde la FIAR (Federación

InternacionaldeAsociacionesdeBibliotecarios)celebradaen Chicagoconcluyeronque

la ClasificaciónDecimalera másapropiadapanla sistematizaciónde los libros en los

estantesy quela CDU era máspropiciaparacatálogosy bibliografías Rubió seapoyó

tambiénen otros muchosargumentosen su defensade la ClasificaciónDecimal, frente

a la CDU. Paraelloargumentéque, aunquela apariciónde la CDUmarcóun período

de grandifusiónello no supusoqueseadoptarede forma ortodoxacomosucedioen la

URSS,Reino Unido, y otros países.
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-Otro de losargutnentosenIbsque-seapoyéfije considerarque,

ya en 1938, la CDU no tenfalaimportanciíaníeHor,comjsevio en la reunión del

Institutó Ititernacionalde Docuniéntación(nombreque tomó-élInstituto de-Bruselas-a

partir de 1931) quetuvo lugar en Franlcfurt-en 1932,en la quecípresidente-destacó

qúeentreIÉ roAs importantesmisionesdellID no figurabala de hacervalerla CDU

<54):-? tambiénen-la reuniónde la ALA (Asociaciónde-Bibliotecarios-Americanos)

scconcluyóquelaCDU no en-unsistema bibliotecariosino más bien un sistema

reservadoa lasbibliografías,esdecir, laCDUera un lenguajépandesignarconceptos

no para-ordenarlos(55). Por todo ello, Rubió no empleó la CDU sino el sistemaque

la-habiaoriginado:,la clasificaciónDecimal<le Deweycor¡lasprimerasmodificaciones

que-hizoel Instituto en 1905.

- Rubié trabajó por el desarjullo teórico y práctico de la

ClasificaciónDecimal hastafinalizada la GuerraCivil Española.EJ 26 de enerode

1939 Barcelonafl~e ocupadapor lasfuerzasfranquistas,dondellegó un comisariode

-biiotecadelGobiernode Burgosquedescaliflcdla-labor‘catalanistade Rubió”. Días

despuésfue presidente-dela nuevaDiputaciónun amigo-deinfanciade Rubió, Josep

-María-Milad-Camps;quienhizo la destituciónfoitoal deRubióde la direcciónde la

- BibtiotecádeCataluñaydesu cargodocente;Su expedientededepuracióndesapáfeció

de la Audiencia gracias- a manos amigas”~<56). Destituido’Rubió no— prosiguió

trabajandopanel desarrollode la ClasificaciónDecimil hasta1976, año en-el-que

- publicó-la wrceza edición de su adaptaciónde la C.D.-La cuarta-veisión-deesta

adaptacióncatalanafijé hecha-porsu hijo Jórdi Rubió i Lois. -
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Jordi Rubió contribuyóa implantarla ClasificaciónDecimalen

lasbibliotecascatalanas,tradujolas tablase hizo diversosestudiosen los queexponía

una brevedisertaciónsobre la teoría de la Clasificación, los distintossistemasy un

pequeñodesarrolloexplicativodel SistemaDecimal, entreestasobrasdestacan“Cómo

se orgafiw y cazaloga una biblioteca”(57), “Catalogación y ordenación de bibliotecas.

instrucciones documentales” (58), “Libros y bibliotecas, ura canilla para su

ordenación- (59).

Esta sólida apoyaturateórica supusoque, comodirectorde la

Bibliotecade Cataluña,emprendieranovedadesrevolucionariasen la misma, como

dotar a la Bibliotecade unaparte de los fondos de accesodirecto y otra partepan

préstamos,ademásde adoptar la Clasificación Decimal no sólo para el catálogo

sistemáticode materias,sino ademáspara la ordenaciónde los libros de la sala de

accesodirecto y tambiénlos libros de los depósitos.

5.4.2. La Asambleadel CuerpoFacultativode 1923 y la

tentativa de adopciónde un sistemaclasificatorio

normalizado.

En ¡923seproyectó la celebraciónde unaasambleadel Cuerpo

facultativode ArchiverosBibliotecariosy Arqueólogosquedebíacelebiarselosdías23

al 29 de octubre, pero, comoya señalamosen un momentoanterior, tuvo que ser

aplazadaal producirseel 13 de septiembrede este mismo aflo un golpedeestado
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encabezadoporPrimo de Rivera, golpe quetambiénprovocó la destituciónde Rubió

de sus cargos. --

Conla celebraciónde laasambieasetratabade dar solucióna los

problemasderivadosde la organizaciónde las bibliotecaspúblicas, también de la

formación del catálogo central bibliogrÁfico, y de los catálogosde materias. La

asambleahubiera podido fraguary consolidar la implantaciónde la Clasificación

Decimalen lasbibliotecasespañolas,ya que fueron numerososlos bibliotecariosque

postularonla implantacióndel SistemaDecimal a tjavds de las comunicacionesque

prepararonpatala misma. Además,cabedestacarno sólo los fines que perseguíala

convocatoriade la asamblea,sino tambiénlos mediosparasu convocatoria,porqueésta

fue convocadamedianteReal Orden(60).

En la asamblea,al inicio de su celebración -ya que fue

intern.mpida-se trató de forma tenue la problemáticade un sistema clasificatorio

aunquealgunosmostraronmayor interésal respectocomofueran Ignacio Rubio y

Cambronera,Joséd¿San Simón. JoséMaria Castrillo, JesúsDomú’gtsezBordonay

Rafael Ureña (61).
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5.4.2.1. IgnacioRubio y Cambronero.

Rubio y Cambronero,vallisoletano,hijo del bibliotecarioManuel

Rubio y Botras,mostró gran sensibilidadpor los problemastécnicosbibliotecarios,

publicó un articulo en la memoriageneralde la Asambleadel Cuerpode Archiveros

y Bibliotecariosbajo el título “El libre acceso a los estantes en las bibliotecas del

Estado (62), en el que postulabala necesariaimplantación de una clasificación

bibliográfica queposibilitan la normalizaciónen materiade clasificacióndocumental

y en especialplanteéla posibilidadde adopcióndela ClasificaciónDecimal.Sudefensa

del SistemaDecimal sevio acompañadade las propuestas,en estemismosentido,de

otros bibliotecarios.

5.4.2.2. JoséMaría Castrillo.

Castrillo estuvodestinadocomobibliotecario en la Facultadde

Filosofía y Letras de la UniversidadComplutensede Madrid. Expuso.al igual que

otros bibliotecarios,unaponenciaen la asambleatitulada ‘Catálogo por materias’, en

la que ponía de manifiesto la necesidadde adoptar un cuadro de clasificación

bibliográfica, ya queel Reglamentode Bibliotecasde 1902 en su artículo68 explicitaba

que la Junta facultati’a debieradar el cuadrode clasificación. Castrillo criticó que,

desdela aprobacióndel Reglamento,nadahabíahecho la Juntafacultativa.
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Anteestavacuidadpropusoqueenla citadaasambleasedirimiera

y votarala implantaciónde un sistemay este pudieraser el Decimal,ya que. segtin

su criterio, se había lle’-ado a la práctica. No dudó en instar a Sus compañerospara

lograr la implantaciónde un cuadroclasificatorioy así sc expresó:

‘Ño podemos estar más tiempo en descubierto y debemos de fijar

en esta asamblea uno cualquiera de los sistema conocidos, que

no importa tanto y aún más que rengamos algunos, Bibliotecas

sin-e el Cuerpo y compañeros tenemos que ame la necesidad

sentida y como provisionales han trabajado con el Sistema

Decimal. Yo propongo sea puesto a votación en una sesión a la

que concurran el mayor número posible de asambleistas (63).

Castrillocitó, igualmente,avariasbibliotecasquehabíanaplicado

el Sistema Decimal como la Biblioteca - dé Arquiteclúra. e1 Centro de- Estudios

Históricos,JanlínBotánicoe Ingenierosdel Ejército. La buenaorganizaciónde estas

bibliotecashizoqueel SistemaDecimalfuerael mayormentedefendido.Estapraxisfue

un aigurnenfoalegadotambiénporotros asistentesa laasaniblea.
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5.4.2.3.JesúsDomfnguezBordona.

Do~nínguezBordona,al igual queJoséM’ Castrillo. hizoalusión,

en la asamblea,a la ausenciade un esquemaclasificatoriobiblio’eco-bibliogrMico que

debíahaberseincluido en las instruccionesde 1902. En la Asamblea,celebradaveinte

años despuésde la emisión de las instrucciones,se puso de manifiesto esta gran

carenciade las mismasy la urgentenecesidadde adoptarun sistemaclasificatorio

uniformeparatodaslasbibliotecasestatales.En la asambleaun gripode bibliotecarios

manifestaronestanecesidad.Tambiénexistieronvocesquesealzarondesdeel ámbito

de otros gruposprofesionalescomo ocurrieracon Rafael Urefia Smenjaudque siendo

jurista catedráticode Historiadel Derecho,llevó a cabouna aplicaciónprácticadel

Sistema Decimal en la biblioteca de su ‘laboratorio” que comprendía 30.000

voltimnenes.De hechoscomoéstesedesprendela gransensibilidadantelos problemas

bibliográficoshan mostradolos juristas, pueseste gripo profesionalha mostradosu

tnquietud y dedicacióna estatemática,a sabereranjuristas Otlet y La Fontaine.En

Españaadennisde destacarnumerososbibliógrafos,cabemencionaraMorenoNieto,

TorresCampos,Codorniti entreotros,quepropugnaronun granavanceen lastécnicas

bibliográficasy porendeen lasclasilicatorias.

3.4.2.4.Joséde San Simón Fortuny.

José de San Simón tenía a su cargo la Biblioteca del Jardín

Botánico,y parasu clasificaciónadopté,pordecisiónpropia.el SistemaDecimal. Con
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anterioridad,habíaempleadouna uía clasificatoriaque él rnissno habíahecho, pero

resultó serun plan arbitrario e ineficaz pasaorganizarel catálogo.Descalificóeste

intentoe implantó la ClasificaciónDecimal.En su defensahizo la siguientereferencia

en la asambleade 1923:

“En una palabra tal clasificación no obedecía a un plan

científico ni a los conceptos generales que son o deben ser la

base de los cazólogos. Más que ventajas acan”eaba

complicaciones y inc decidí a seguir 1-a Clasificación del Instituto

Jete ‘nacional de Bruselas prefiriendo su sistema decimal a otros

sistensas, en la confianzade un buen resultadó para el servicio

de ¿sta biblioteca - (64).

En definitiva, vemosque implantó la ClasificaciónDecimal en

la Eibliótecadel 3ardínBotánicopara organizarlos catálogosy tambiénlos fondos.

Este esquemaclasificatorioabarcabacasi la totalidad de los fondos de la biblioteca

cuandoquedóinterrumpidaestalaboracausade la guerray la muertede SanSimón,

acaecidaen 1935 o 1936, segúnFranciscoRocher, que en 1965 ocupabala plaza

vacantede San Simón(65).
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5.4.2.5. CamiloChousa.

Con el golpedeEstadode 1923, la actividadde la asamblease

“io interrumpiday conella el intento,porpartede numerososbibliotecarios,de aceptar

elsistemaclasificatorioquepropagabael Institutode Bruselas.Trasel intentofracasado

de la asamblea.Camilo Chousafue el pijotero que, de nuevo, trató de difundir el

SistemaDecimal.

DestacaChousaentreaquellosprofesionalesno bibliotecariosque

abordaronproblemasbibliográficosy bibliotecarios.En 1927 publicó una obra, en la

que hacíaun análisisde los sistemasclasificatorios,bajo el título “Bibioteconomfa.

Sistemas de clasificación’. Hizo unasomeraexposiciónde las clasificacionesque

habíantenidouna aplicaciónbibliogrÁfica práctica, comofuerala de Venegas,Cierne,,

Brunet y la Clasificación Decimal.Esta dítima fue objeto de sus defensasmientras

refutó los argumentosde los conocidosbibliotecariosy bibliógrafos <3raesely Delisle

contrariosal SistemaDecimal (66).

La obra de Chousa tuvo una gran acogida, porque de nuevo

planteabael empleodel SistemaDecimal. Este sistema ya había logrado una mayor

difusión, aunquela difusión de la ClasificaciónDecimal no abarcabaa todos los

bibliotecariosy bibliotecólogos,comoquedópuestode manifiestoen una reseijade la

obra de Chousaaparecidaen la Revistade Archivos, Bibliotecasy Museosen ¡928.

En la citada resefiaapareció una someraenumeraciónde los difusoresdel Sistema

Decimal en Españaen la quese omitieron la mayoríade ellos cuandose haciala

siguientealusión:
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- - - -

‘Con esta obrizo <Biblioteconomía, sistemas de Clasificación) son

cinco, que sepamos, las que en España se han publicado.

— propugnado el Sistema Decimal: Miguel Castillo, Ricardo
4 SI.

Códorrilá, Jordí Rubió i Balaguery Julián de Egida’ (67).

--5’ —~

1 — ‘— — —— - - - -

Estaaseveraciónponede manifiestoquetodavíaexistíaun gran

desconocimientode las actividadesbibliográficas y bibliotecarias, ya que no eran

conocidosanterioresdestacadosdifusoresdel SistemaDecimalcomofueranL. ]iménez,

GómezViflafrajica, Farnes.Pazy Meliá, Rubio i Camnbronero,Castrillo, Domínguez

Bordona, San Simón,sntreotros muchos.-Durante-elperíododalaII República se

pretendiósolventarestetipo de insuficiencia,así-secomenadaprestarmayoratención

al ámbito órganizativolo quecontribuyó,en unmomentoposterior,a lograr un mayor

conocimientodé los proyectosy de los trabajostécnicosdesarrollados.De estaforma,

laCDU cobró,rnayoíimponancia,lo que hizo que fuera conocidapor la práctica

totalidad de los bibliotecanos. - -

-5

‘4
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5.5. Colaboración institucional y desarrollo de la

ClasificaciónDecimalen el marcode la II República.

El 14 de abril de 1931 seproclamólafl República,el períodode

la Restauraciónfinalizó y se inició un momento de gran preocupaciónpor las

bibliotecas, en el quese abordaronlos problemascapitalesdel ámbito bibliotecario,

entreellos: la clasificación. Pilar Faus destacaJa reles-anciade esteperiodocuando

expone: ‘No cabe duda que estamosen presenciade uno de los momentosmás

efervescentesy positivosde la historiadenuestrasbibliotecaspúblicas’ <68). Durante

el periodode la Repúblicasearticulóun gran desanollode la política bibliotecariay

se implantó la Clasificación Decimal en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas

populares.en las universitarias,las municipales,y otras,aunqueno se dotó aestas

experienciasiniciales, de una baselegal para evitar la rigidez y constreñimiento

legalista,y asípoderintroducirmodificacionessegúnel dictadode la experiencia.Sin

embargo,huboquienescriticaronestaflexibilidad y apuntaronque erapreferibleoptar

porconsolidarlegalmentetodo cuantose inician, asílo señalabael jovenfacultativo

la’-ierLassode la Vega (69), quien finalizadala guerrapromovió unagran labor, en

estesentido, fundamentalmentelegislativa.

Pesea la ausenciade un sólido dictado legislativo, sí hubo

aportacionespara crearuna organizaciónbibliotecariade largo alcancedestacandola

ccoperaciónde Masía Moliner, quien redactó unas instrucciones en las que la

clasificacióna emplearerael SistemaDecimal. En las mismasremitíaa la traducción

máscompletade lastablasdel SistemaDecimal, quehastaentoncessehabíahedto,era
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la txadúccióny adaptacióti-takEs1iafla4u~UisM~ndézAlbarrásíhabíatohcretadoen

1931,- segúnvamosa ver - - - - --

La República inició pronto - el desarrollo de una política

bibliotecaria. Al mes y medio de su proclamacióncreó nedianteDecreto (70) el
-~k~riPatronatode Misionés Pedagógicásque-recogíaél espíritu de la Institución Libre de

- — - - -

Enseñanza.Esta fue creadaen 1876 como centroprivadóde enseñanza,en dondese
- - - -—- -~ — . - - -> -~•.-5>.--- 1-’~. -

aglutinaronnumerososprofesores universitariosque habían- sido separadosde sus

cátedrasporsus ideas liberales, y dirigida-porFianciscoGinerde los Ríos, y asu
- -~ -.•.• ~•4-i•

muerteporManuel BartoloméCossío.A la Institución Libre de Enseñanzase debió

también, la creaciónde la Juntade Ampliación de Estudiosen t907.

5.- - - =

El Presidente de la Junta fue Santiago Ramón y Cajal,

invesiigadorqueya contabaconun prestigio reconocido,(en 1906 obtuvo el Premio
- - - S-. —-t-’

Nobel). Formaronpartede la-Juntanumerososmnstitucionistasquerecogieronlasideas
• t— —

de Giner de los Ríosy trabajaronparaquela preparaciónde losjovenesinvestigadores

se hiciera en centrosprestigiosu=sextranjeros Tambiénpretendieronagrupara los

estudiososy crearcentrosparaello dependwntesde la Junta,y en 1910 a instanciadel

Ministro de InstrucciónPúblicael condede Rámanones,secreóel CentrodeEstudios

Históricos,endondeseformóunabibliotecade estudioshistóricospionera,no sólo por
- — --5’. - —

ser el primer centro que creó la Juntay por alI~rgaren su génesislas ideasmás

novedosasde reriovación científica, sino porquesu biblioteca fue modélica al ser

organizadamedianteel SistemaDecimal. -
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Además,cabesubrayarqueel Ministerio de JnstrucchinPública

de la kepúblicatuvo una graninfluenciade los institucionistasa travésde su ministro

Fernandode los Ríos, quienocupó la caderadeInstrucciónPúblicael 16 de diciembre

de 1931 y mantuvouna estrecharelación con Giner de los Ríos (unidos, además,en

relaciónde parentesco),lo quereponógraninflujo. Estainfluenciaquedóplasmadaen

todaslas accionesque, en estadirección, emprendióla Reptibíca.De estaforma se

recogieronlasideas educasi~-asmás avanzadas;sepretendióel fomentode la lectura

medianteel establecimientode bibliotecaspopularesfijas y circulantes,municipalesy

otras, todas ellas atravesadaspor el tamiz de las ideasde la Institución Libre de

Enseñanzay las ideasprogresistasemanadasporotros países.

Es así, entonces,por lo que la creación,porpartedel gobierno

republicano,del Patronatode Misiones Pedagógicas,de la Juntade Intercambioy

Adquisición de Libros paraBibliotecas Públicas,del Consejo Central de Archivos.

Bibliotecasy TesoroArtístico y de la Secciónde Bibliotecasde Cultura Popular,no

supusosolamentela asunciónde las ideasmás progresistasen lo quehacereferencia

aunaorganizaciónbibliotecariasinotambiénen lo que respectaa los trabajostécnicos.

Así la Clasificación Decimal que se había implantado en el Centro de Estudios

Históricos se hizo extensivaa todos los ámbitos bibliotecarios. Las instrucciones

emanadasde losdistintos órganosdirectivos apuntabanasu total implantación.

La creación, medianteDecreto en 1932 <71), de la Junza de

Intercambio y Adquisición de Libros para bibliotecas públicas contó con la

colaboraciónde numerososbibliotecariosfacultativosque pretendieronmodificar las

bibliotecas españolas.Estacolaboraciónestuvodirigida hacia la selecciónde libros

actuales,a la ayudaa los lectoresmenosformadosy al empleode modernastécnicas
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bibliotecarias(72). la Junta nació para modernizarlas coléccionesbibliográficas

aunque.debido a la situacióñprecariadel país, su misión prioritaria setomó en la de

creadión-¿e bibliotec~s, y en i932 - mediantedecreto creó las nuevasbibliotecas

inunidipales (73>. Además,la Juñtaredacióun reglámentode éstásen el queconstaba

el régimneñ’yse¡4-icidsde lecturay’préstamoy envióvariascifcularesabsencargados

de lasbibliotecasmunici$alesoit instrucciohesparala organizacióndelasbibliotecas.

En estas irsstruccit3nes sc hacía referencia a la Clasificación -Decimal. Este

asesoramientoe inspeccióntécnicacontóconel ajoyóycolaboraciónde un defensor

del SistemaDecimal:JuanVicens de la Llave.

Durantela GuerraCivil la disposición más importante,en este

sentido por la panedel gobiernorepublicano,fue la creacióndel ConsejoCentral de

Mchivos Éihlioíeca[y Tesoro Artístico. mediante Decreto de 1937 <74). La

Presidenciarecayó en Tomás Navarro, también Secretario de la Subsecciónde

Biblioíeca~ Hiñdricasl ú Subseccióñdé Bibliotecas Científicas recayó en Benito

SánchezAlonso. la Subsecciónde5BibliotecasÓenéalesen Jtian Vicen~ de la Llave,

la de BibliotecasEscotareset{MaríaMolinerylade ExtensiónBibliotecariaen Teresa

de Andrés. tal comoveremoscii un momentopostetiorcuand¿hagamosreferenciaa

lasbibliotecaspopulares.Todosellos estuvieronencargadosde dictar lasinstnhcciones

y nonnaspasa la ejecución de los trabajos t~cnicos, ya que ésta era una de las

atribucionesdel Consejo,segúnla Orden de abril de 1937 (75), y entrelos trabajos

técnicosfiguraba la clasificación temática,tarea que fue abordadapor los citados

miembrosdel Consejo? - -
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Maria Molina ayudadaporotros bibliotecariosrealizó un plan

de Bibliotecaspúblicas, que apareciócomo una publicacióndel ConsejoCentral de

Archivos, Bibliotecas-y TesoroArtístico bajo el título: ‘Un año de trabajo en la

Sección de Bibliotecas. Marzo 1937-abril 1938 (76). Ha sido el primerplan que

diseñabala organizaciónbibliotecariaespañolaconcebidacomo unaunidad,o lo que

es lo mismo, un sistemabibliotecario propiamentedicho. En e, plan figurabanunós

órganoscentralesen el que quedabaincluida la Secciónde Bibliotecasdel Consejo,

encargadade lasdirectricesdelastareastécnicasy, porende,del sistemaclasiftcatorio

rectorde la organizaciónde catálogos,bibliografíasy fondosbibliográficos.La Oficina

de Adquisición de Libros tambiéntendríaencomendadade forma colateralestatarea

en tanto queerala encargadade la catalogación,al igual quela Oficina del Catálogo

Generalqueelaboraríaun catálogocolectivo generalde todaslas bibliotecaspúblicas

espafiolas.

5.5.1, El papel de Benita Sánchez Alonso en la

presidencia de la Junta de Intercambio y

Adquisición de libros.

Benito SánchezAlonso erahistoriador,y destacadoespecialista

españolen historiografía,colaboradordel Centro de EstudiosHistóricosy también

miembro del Cuerno Facultativo. Con la creación de la Junta de Intercambio y

Adquisición de Libros para Bibliotecaspúblicasaccedióa la presidenciade éstaen

representacióndela JuntaFacultativa.Presidenciaquecompartíaconotros miembros,

comoel presidentedel Patronatode la Biblioteca Nacional, representantedel Museo
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Pedagógico,del-Patronatode.MisionesPedagógicas,-dela Cámaradel Libro, de la

Sociedadde Autores, de -la Asociación de la Prensa.y de la Unión Federal,de

EstudiantesHispanos.-- .~ - - - . - - -- .-4 -

En efecto,SánchezAlonsoera un gran especialistaen temas

historiográflcos,seauxilio de su sensibilidady conocimientodetécnicasbib!iográficas.,

Producto>nlelesteconocimientofue su -obra “Fuentes de la Historia Española e

Hispanoamericana s--~ - . . - - - -

5- -. - -- t—c - -~~‘~ffi- — - - - -

-~ 1 Pero,- además,,como colaboradordeYCentro- de Estudios

Históricosconocíamuy bien la ClasificaciónDecimal y fue pioneroen la difusión de

la misma.En 1915 publicóenla Re~’istadeArchivos, Bibliotecasy Museosunartículo

en el que propagabala idea de implantar la ClasificaciónDecimal en las bibliotecas

españolas(77). Advenía que este sistema clasificatotio estaría sujeto a las

modificacionesrealizadaspor.el Instituto. SánchezAlonso-considerómodélicosel

Servicio1deInformaciónÉibliográficade la Bibliotecade la Escueade Ingenierosdel
- ~$J{~sy - -- -- -

Ejército, la-Biblioteca de Arquitectu;yI~del Centrdde EstudiosHistér
4os,porque

en ellos se había-implantado el SistemaD¿cffnaly-enabsolutoh~bía-ñsultadoun

fracaso.

-t’e esta forma, defendió el- Sistema Decimal observandola

necesidad- de~traducir- las tablas generalescompletas y - no abreviadas,ya que la

especializacióndenumerosasbibliotecas, como las-anterionnentecitadas,le llevaron

a considerarla traduccióndeCastilloinsuficientee inválidaparaaplicarlaagrandes

bibliotecas.Puestoque!a traduccióndeCastillocarecíadelassubdivisionescompletas

a- —
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y detalladasde cadanúmerode las tablas. Por el contrario, segúnadveníaSánchez

Alonso, el Servicio de Información de la Bibliotecade Ingenierosdel Ejército había

elaboradola traduccióndelas tablasrelativasal número62-y pudoporello aplicarse

el SistemaDecimalcon la peninenciaexigida en unabibliotecatan especializada. -

La necesidadde traducción de las tablas generalesde la

ClasificaciónDecimalsehizomásacuciante,apartir de estanece;idad.El bibliotecario

MéndezAlbarránelaboróla primeratraduccióndetalladade lastablasgenerales,que

con granimpacienciaseesperaba,segúnpasamosa explicitar.

5.5.2. Traduccióncompletade lastablasdeLuis Méndez

Albarnin.

Méndez Albarrán era bibliotecario del Centro de Estudios

Extremeñospublicó un manualen 1932 sobre la ClasificaciónDecimal bajo el título

“La Clasificación Bibliográfica Decimal. Exposición del sistema y de sus tablas

compenSadas”. Enestamonografíaincluyó, además,unatraducciónabreviadade las

tablaspatalo que hubo solicitado previaautorizacióndel Instituto Internacionalde

Bibliografíade Bruselas, y que fue incluida dentrode las publicacionesdecarácter

oficial del Institutoconel número167 <78).
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- - - La obra de MéndezAlbarránttivouna grandifusiónen España,-

pues el Sistema- Decimal ya tenía basta,iievigencia-yliabíasido implantado en

numerosastibliotecas.-Además, las tablasapareciem~Pexpuestasde fonnísertdllay

clara , eslo’c¿nvini¿al manualen un apoyoprácticoyútil para-losbibliotecarios

españoles.IsabelFonseca,entreotros muchos,indicabaquefueestemanualla víapara

su incursiónen el SistemaDecimal comoigual acontecieraa otrastantaspromociones

de bibliotecarios(79). -

MéndezMbanán- se nospresenta>~tambiéncomoteórico de la

ClasificaciónBibliográfica. Establecióunaclandiferenciaciónentrela sistematización

exclusivamentecientíficay la ClasificaciónBibliogtíflcá. Se pronuncióporla necesidad

de realizarun estudiodel sistemaelegido seguidode unapráctica consuetudinaria,es

-d¿éir, delimitar la clasificaciónde las cienciasde-lacatalojaciótídocúihentaly del

procesotransformadorde aquéllaen instn,mentobibliográfico (80). Así mismo, trató

de exponerunateoría del SistemaDecimal y reconoció aManuelCastillo, Juliánde

Eguía y Leopoldo Jiménezcomo difusores en Españadel SistemaDecimal (81),

omitiendootrasaportacionesy trabajosnotablescomo los expuestosanteriormente.

5.5.3. DirectricestécnicasauspiciadasparJuanVicensde
tu;

- la Llave. -

Vicensde la Llave eramiembrodel CuerpoFacultativoy ocupó

el cargode Inspectorde lasbibliotecasmunicipalesde Madrid (82). La inspecciónfue
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establecidapor la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas

Públicas con el objeto de prestar ayuda y controlar las bibliotecas. Participó

activamenteen el desarrolloy creaciónde lasbibliotecasde lasMisiones Pedagógicas

y trabajó en la Oficina Técnica de la Junta de Intercambiojunto con otros tres

bibliotecarios(83>, segúnveremosen un momentoposterioral hacerreferenciaa las

Bibliotecaspopulares.La Oficina Técnicapretendióel empleode modernastécnicas

bibliotecariasy, por tanto, de los sistemasclasificatorios.

Vicensdela Llaveabogópor la implantacióndeunaclasificación.

Así en 1934 publicó un artículo bajo el título: Cazalogación y clasificación’, donde

expusola necesidadde una mejoraorganizativa.de carácteroficial, de lasbibliotecas

del Estado en lo que se refería a la clasificación sistemática. Ya que existían

instnxccionesoficiales para la catalogaciónalfabética, pero nadaexistía ni se había

hechoen lo quehacíareferenciaa la ClasificaciónSistemática(84). Vicensde la Llave

consideol que esta problemáticadebía resolversecon la adopciónde un sistema

clasificatorio. Por lo que promovió la implantaciónde la CDU y fue un entusiasta

defensor. -

Mas finalizada la guerracivil seexilió aMéxico dond¿publicó:

“Cómo se organiza una biblioteca” y ‘Manual del cauflogo diccionario” publicadas

ambasen 1942, ademáspublicó en Parísen 1938 “¿‘Espagne itivnre lepueple a la

conquite de la culture~, estaúltima es unagran aportaciónen el ámbito bibliotecario

españoly casi al completodesconocidaen nuestropaís.



- 282

5.524. ‘La CDU él las - Iuísttúcdóñn para pegueñas

- bibliotecasde María Moliner.

- María Molinererab¡bliotecariamiembrodel CuernoFacultativo

autoradel “Diccionario del aso del español” al quese dedicó, finalizada la Guerra

Civil, cuandofue relegadade su intensaactividadbibliotecaria.Ocupóel cargodeJefe

de la BibliotecaUniversitaria y Provincial de Valencia, durantela GuerraCivil, y a

- finalesdel año 1937aband¿nóla direcciónpand&licarse, de forma completa,asu otra

tareadirigiendo la- Oficina de Adquisición y CambioInternacionalde Publicacionesy

también como-vocal de la~ SeccióndeBibliotecas delConsejoCentralde Archivos,

Bibliotecasy TesoroArtístico. Estasdosinstitucionesseencargabandetoda la política

bibliotecaria-(85). Desdeesta posición María Moliner publicó dos importantísimas

aportaciones:“Proyecto de bases de un plan de organización géneral de bibliotecas del

Estado”, en-1939,-e “Instrucciones para el senfrio de pequeñas bibliotecas”, en 1937.

Estas dos obras resumieron la intensa actividad cultural y

bibliotecariadesarrolladaen losañosdelaRepública(1931”1939),aunqueen los años

-correspondientesa la Guerra Civil esta.actividadse intensificó sobremanera,yse

produjouna eclosión-deactividadesculturalesy bibliotecarias(86). Esteperíodotan

fructífero fue unituacimientocultural españolconocidocomo la Edad de Plata de la

culturaespañola(87). - - -
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María Moliner, en su cargo como vocal de la Sección de

Bibliotecasdel ConsejoCentral de Archivos, Bibliotecasy TesoroArtístico, hizo las

citadasinstruccionesquesonde gran importanciaporsu originalidad,y portratarsede

lasprimerasnormasde estetipo. Enellas seplasmóla implantaciónde la Clasificación

Decimal. Pilar Faus Sevilla señalaque “aquí apareceya adoptada, incluso pan

pequeñasbibliotecas, la ordenaciónde los libros por materiusde acuerdocon la

ClasificaciónDecimalUniversal” (88).

Vemos,pues,quelaClasificaciónDecimalduranteel periodode

la II RepúblicaEspañolaquedódefinitivamenteimplantadae incluso para pequeñas

bibliotecas,queeranlasbibliotecasmasnumerosas.Por el contrario,la traducciónde

lastablasempleadaen bibliotecasmayoresera la venidaporMéndezAlbanán.Ahora

bien,Maña Moliner que teníagran conocimientode bien la situaciónbibliotecaria y

biblioteconómicaespañola,remiteen sus instruccionesa los bibliotecariosquedeseen

trabajarconmayorprofundidada la traduccióndeMéndezAlbarrán (89).

La Seccióndebibliotecastrabajóen el desarrolloy creaciónde

numerosasbibliotecasen las que la Clasificación Decimal quedó definitivamente

implantada.Aunque no sedio a estaimplantación(ni tampocoa las instruccionesde

1937, ni a las Basesde un plan de organizacióngeneralde bibliotecasdel Estado)

forma legal, porqueseoptó porestudiar,primeramente,la problemáticaque surgiera

de estas iniciativas, y se trató de evitar la rigidez de la asunciónlegal de estos

proyectos(90>. De estaforma seposibilitabaintroducir reformasy modificaciones.
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bibliotecariatanfructíferarenuncióaunaapoyatura

estrictomarrolegal. No se legislósdbrenormasrelativasa lasrareas
e ~ Estapolítica - - - - - - . - -i -.

técnicas, actividadseabordóen el henode losbrganismosresj,onsablesde
- - — — -(i - r - -.—~ —-~I.t— —

la política bibliotecariacomoel Ministerio de InstrucciónPública, el ConsejoCentral
- - —“u - - .- —rs
deArchivos, Bibliotecasy Tesoro Oficina de
- - Artístico yla Adquisición de Libros y

fr.Cambio Internacional.Todos ellos ubicadosapartir de 1937 en Valencia; porqueeV
- - r -

Gobiernodela Repúblicadurantela GuerraCiviltrasladósu eje político e intelectual

de Madrid aValencia.

-• - - r--< ‘ - - - -

Allí, ademásse- instalaron un gran número de profesores

universitariose intelectuales.Valenciaseconvirtió en la capital culturaldeEspaña,y

duranteestepenodopequeñode tiempo vivió unaeclosiónde actividadésculturalesy

tambiénbibliotecarias Estasictividadescobraronsu latenciaenunapraxisy, aunque,
- , ~. ?1- . ½

emanadasdeorganismosoficiales no lograron coberturalegal. Derrotadoel Gobiernó

de la Republicapor lastropasde Francoy concluidala contiendala asunciónde la

-Clasificación Decimal, dentro de un marco legal, se va a producir de manos del

Gobiernoinstaladoen Vitoria.

5.6. Implantaciónoficial de la CDU.

La implantaciónde la CDU sevalió del ejercicio de la potestad

reglamentariadel nuevoGobiernoy delMinisterio deEducaciónNacional.Se implantó

medianteuna Orden ministerialtresmesesdespuésde finalizar la GuerraCivil. Esta

Orden ministerial cubrió una lagunalegislativadecisivaen lo que hacereferenciaal
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desarroUode una política bibliotecaria. La Orden se promulgó y entró en vigor en

1939,sin embargohacíaalusiónaun sistemaclasificatoriocuyavigenciateníaya casi

una década.

La proyecciónde una polfrica bibliotecariahaciael exterior se

había iniciado durante el períodode la Reptiblica. Un hechosignificativo, en este

sentido, fue la celebraciónen 1935 del II CongresoInterna:ionalde flibliotecas.

MedianteesteCongresola política bibliotecariaespañolapretendiócobrardimensiones

fuerade nuestrasfronteras.Aunqueestaaperturasevio obstaculizadapor los difíciles

momentosqueatravesabaEspañay Europa~

EnEspaña,trasganarla guerrael bandonacionalista,seprodujo

un aislamientoqueabarcótambiénel ámbitobibliotecario.En lo querespectaaEuropa

la SegundaGuerraMundial obstaculizótodaslaslaboresy actividadesdel Instituto. Por

ellocuandoen Españaseestablecióel empleode la CDU estehechono abarcóa las

dimensionesinternacionalistasque llevabaimplícita la CDU, ni obtuvo resonanciaen

el exterior. La implicaciónde estehechofue interior y solo sedotó de un marcolegal

a una práctica ya impuesta. Esta apoyatura legal se produjo desde una línea

mayormenteteórica enla que seinsertabaLassode la Vega,quienpromovió y redactó

la Orden de 29 dejulio.
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56.1. La labor I¿gislat¡vadeJavierLassode la Vega.

Lasso de la Vega era bibliotecario y miembro del Cuerno

Facultativodesde1915. Obtuvo una beca de unos mesespara estudiaren Estados
— t~< --

- Unidos, lo que le convirtió en innovador y teórico de las modernastécnicas

bibliotecarias.Trabajó en la dirección de la Biblioteca Universitaria de Madrid y

también como- docentede Biblioteconomía en la Facultadde Filosofía y Letras,
— 1 - — -nombradoporel decanoManuel GarcíaMorente. Lassode la Vegaaquíinició una

labor de propagacióndelSistemaDecimal, ya queinsertoen la cátedrade Bibliolog~,

explicabael uso y manejode la CDU.

Duranteel Gobiernode la Repúblicaparticipé en la Asociación

de Bibliotecarios y - Bibliógrafos de España, en el fi Congreso Internacional de

Bibliotecas y Bibliografía donde colaboró como secretariodel mismo. Participé,

también,en- la fundacióny creacióndel Boletín de Bibliotecas y Bibliograf~. Antes

del inicio de la GuerraCivil se marchéa Portugal,y duranteel levantamientode las

tropasde Franco, el 18 dejulio de 1936, se encontrabaallí próximo a partir hacia

Estados-Unidos. RegresóaEspañay trabajóen el bandonacionalista.Se incorporóa

la Universidadde Sevilla y mástardetratódeextenderatodala zonanacionalsu labor

allí desarrollada.OcupélaJefaturadel ServicioNacionalde Bibliotecasy Archivos,

medianteOrden ministerial en 1938 (91), emitida durantela contiendaea el lado

nacionalista.
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Desdela citadaJefaturarealizóuna fecundalabor legislativa, ya

que redactóy ofreció a la aprobaciónministerial numerosasdisposicionescomo la

Orden dc 19 de septiembredc 1938, mediantela cual se anulóJa prohibición de

permitir a los lectoresla consultadirectaa los ficheros; la Ordende 20 dejunio de

1938, quereguló el enseñaral niño el usode las bibliotecas;la Orden de 24 de abril

de 1939, a tra’-és de la cual se creó el entonces Museo Arqueológico y después

denominadoMuseo de América; La Ordende 13 de octubrede 1938, por la que se

reformó el Depósito Legal; La Orden de 11 de enero de 1939, relativa a la

organizaciónde la Juntade adquisiciónde libros.

El reconocimientode su tarea bibliotecaria le llevó a que,

finalizada la guerra entrara en las ciudadesinn,ediatanientedespuésde las tropas

representandoal Ministerio de EducaciónNacional.Su labor legislativala desarrolló

fundamentalmenteen Vitoria y estuvomediadaporsu formaciónteóricabasadamásen

libros extranjerosqueen un conocimientoglobal de la realidadbibliotecariaespañola,

segtin apuntaHipólito Escolar(92).

La disposición más acertadaquepromovió y redactóLassode

la Vega. ya fuera porsu formacióno por su actividadbibliotecaria, fue el dar forma

legal aunarealidaden el án,bitobibliotecarioespañol:el empleoreguladode la CDU.

Promovióy redactóla Ordende 29 dejulio de 1939 mediantela cualsedictanlinó que

la organizaciónde los fondosbibliográficos de las bibliotecasptiblicas se hiciera

conforme al Sistema Decimal de Melvil Dewey y modificado por el Instituto

Internacionalde Bibliografía.
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~tastablascompleiasgeneralesde la CDU noestabantraducidas

al castellanó,y’iegtinfla-citadaOrden éstas debieranhabersepublicadoen -los-tres-

mesessi~ui~i,t¿si paitir dela-apariciónde estaOrd¿n:La versiónal castéflanode las

tablasno sehizo hasta2l942,qu¿fuerealizadaptaIAs~odela Vegabajoeltítulo: -“La

élasiftcá¿i¿&Deciiii~Univeriai?TÑducciónabreviadaprecedidaporunaintroducción
9—--,—-sob~e el - concepto ~stnisión de bibliot¿a con una reseija— de las principales-

clasificacionesy exposición del Sistema”. Condeneuna-bréveintrodutciónque-se

aprúximáatin brevetrataddde la CDU (93)$laúaduccióntuvo uirgranacogida,ya

que al implantarsela CDU, se hacíanecesariaunatraducciónoficial de las tablas.-

Sin embargo,estaversiótide lastablasfue autorizadaporla FI]).

pero nó estuvoincluida comopublicación-oficial de la misma. Y ademástuvo como

baselaedióión internacionalfrancesad¿ 1927-32jpesea queya en 1938 se había

publicadolaedicióifaléti,ana.Jo?diRiibió i%is~argumenta,consorpresa,estehechó:

- - j - --

y --- -

“llegado 1939 justo terminada la Guen-a Civil, una Orden

minisierial obliga al usode, la CDV para la ordenación de los

foñd¿s dt ¡&iás 1~y biblióiecat públicas espaflolas. según la

- edición dt Be?Un; dice d Detréro.-- El eje Berlin-Madrid era

enionces casi un hétho yy&riralnin casi de acuerdo con Id DDC

-<‘..jes curioso qir Laiso de la -Vega~ensu edidón de 1942 sigue

lafrdncesa di 192 7.33 ¿2~ ¿fr¿n¡aciónaír. }94
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Además, como vemos, la promulgación de la CDU como

clasificaciónbibliotecariaen Españaestuvomarcadapor la improntade asumircomo

basemodélicala versión internacionalalemana,debidoa las “estrechas” relaciones

mantenidasentreEspañay Alemania.Y en 1939ya habladosedicionesinternacionales

de lastablasposterioresa la alemanade 1934: La 43 edición iwernacionalde 1936 en

lenguainglesay la 53 internacionaldc 1939 en lenguafrancesa.

Pero la Orden de 1939 dictaminó que la clasificaciónde los

fondos de las bibliotecasptiblicas se adaptanal “Sistema Decimal Mclvii Dewey

modificado por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bmselas y con las

correccionesintroducidasporsu representaciónen Berlín”. Asívemosqueen la citada

Ordenprimóla relaciónentreEspañay Alemaniamásqueunapolítica bibliotecariaque

acataralas recomendacionesinternacionalesen estatemática.

Ademásde criticar Rubio i Lois la traducciónal castellanode

I.assode la Vegale descalifica,también,en cuantoqueposibilitó la Ordende 1939,

y estaOrden se emitió a pesarde que unosaños antes,en una reunión de la ALA,

celebrada en 1933, se concluyó que la CDU no era un sistema propiamente

bibliotecario. En la misma reunión se advinió que la DDC (Dewey Decimal

Classification)eramásválidaparaello quela CDU. Allí trataronde reducira la CDU

a un sistemaclasificatoxioválido estrictamenteen el ámbito bibliográfico y no en el

bibliotecario (95). Las críticasde Rubió i Lois, pesea no caeren equívocos,apuntan

hacia la descalificaciónde la CDU, promovidapor Rubió i Balaguer.Vemos quela

descalificacióndeRubió i Balaguerha sido continuadaporsu hijo Rubió i Lois. Ambos

acataronlosproyectospero no las directricesdel InstitutoInternacionaldeBibliografía

respectoaldesarrollode la CDU (puesCataluñay la lenguacatalanaen lastablaseran
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tratadasdesdÉuna mala interpretación)y porello se erigieron en defensoresde la

Clasificaciónde flewey puestoqueestesistemano era objetodelasmodificacionespor

pa?n~¿=írissiiuí¿,esdecir, propugnaronla DDC en vezdela CDU.

Con todoello, la Ordende 1939 fue acertaday su cumplimiento,

aunqueya se venía practicando, segeneralizó rápidamente.La traducciónque hizo

Lassode la Vegadisfnxtó de serla obramásutilizadahastaqueen 1953 sepublicó la

edición oficiál por el Instituto deRacionalizacióndel Trabajo. Esta edición y la obra

- de MéndézAlbarrán fueronduranteun períodoprolojigado de tiempo las obrasmás

utilizadasen España,no sólo parael estudiodelaCDU, sino tambiéncómo manual

~eusedi la rniima en lasbibliotecasespañolas.

Unavezanalizadoslos sistemasclasificatorios,y de forma mas

detallada,la CDU y su incidenciaen España,procedeefectuarun recorridode las

distinrÉbibliotecasespañolasparavislumbrarlos diversossistemasclasificatoriosque

en las mismashan estadovigentes.
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6. LA CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL

MONASTERIO DE EL ESCORIAL COMO HITO

SIGNIFICATIVO DE LA TRADICIÓN ESPANOLA

La primenbiblioteca quevamosarese5ares la del Monaslerio

deEl Escorial, puesse tratade un hito en la tradiciónbibliotecariaespañola.Aunque

cabedecirquehaypocosestudioshistóricoshayacercadela Bibliotecade El Escorial.

Los historiadoresmás concienzudosy mejorinformadossobreestatemáticahan sido

Joséde Sig~enza(1) y JoséQuevedo(2).Y segónasevera,el estudiosode la Biblioteca

de El Escorial, EustasioEstebancarecemos,pues de la historia de la celebérrima

- BibliotecadeEl Escorial (3). -

Cabedecir’ que decir que a Juan Pácade Castro, cronista de

CadosV, sedebela fundaciónde la Biblioteca,puesfue él quienintentó inducir aeste

monarcaa la creaciónde unaRealBiblioteca.Más tardealascenderal t?onoFelipeII,

Paca,de nuevo, insistió parala creaciónde la bibliotecay paraello elabordunTratado

(4>, en el que expusola ordenaciónde la funira biblioteca,y la división delasmaterias

-para la misma. La bibliotecaquedabadividida en tres salas,dosde las cualeseran el

museoy el archivo. Lassalasy materiasteníanla distribuciónsiguiente:

SalaF: (Quecorrespondíaa la Biblioteca)

SagradaEscritura, en suslenguasoriginales.

SantosPadresgriegos y latinos.

Derechocanónicoy civil

Escritoresde Medicina

Filósofos

Historiadores
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Sala2’: (Deberlaserun museo)

Canasgeográficasy demarcar

Globoscelestesy terrestres

Pinturasde ciudades

Arboles genealógicos

Relojesdiversos

Inventos

Cosasnaturalesmaravillosas

Sala3’: (Deberíaser un archivo>

Documentosde todo género

La distribución de los fondos,segúnlo expuestoporPáez.para

la Sala 1*10 sea,parala biblioteca,no llegóa realizarsesiguiendoestecriterio. Pero

porel contrario,siseconsumócon FelipeII la creaciónde unaBibliotecaqueseubicó

en el Monasteriode El Escorial. PSez deCastro, además,pretendió quefueseuna

biblioteca“pública”, perofue principalmentepanusode los religiosos.FelipeII eligió

a los religiosos de la Orden de los Jerónimospara organizarla biblioteca.
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6.1. Ordenacióny clasificaciónbiblioteco-bibliográficade

Arias Montano.

La Bibliotecacomenzóacrearseen 1565 conla llegadade los

primeroslibros y fue aumentandoen losañossucesivos.Suprimerbibliotecariofue el

PadreJuande SanJerónimo(5), y ya en 1577la bibliotecaerabastanteextensa~Ante

la ingentecantidaddelibros reunidosFelipefi quisoque seclasificaranpormaterias.

Pretendió,así, donaríade unaorganizacióncientíficay encargóestatareaal hombre
- 2~’’’’ —

queconsiderómejor capacitadoparaello, a> tetlogo más reletante del siglo XVI

español:Benito Arias Montano que trabajaba sobre Filosofía, Teología, Filología,

Historiay Ciencias.

- - El rey solicitó a Arias Montanoparaqueclasificaray dirigiera

- la confeccidnde loscarálogos.yaqueel nivel culturaldelosjerónimoserainsuficiente

.—-para abordarestatareapuestoque, además, era necesanoprev~amenterealizaruna

clasificacióntemática.Arias Montano inició su tareaen 1577 (6) y permanecióen la
- -

bibliotecaduranteunperiodode díezmeses.En estetiempo realizóun catálogogriego

y latino y distribuyó la biblioteca en lenguas.Estasa su vez sedividían en impresos

y manuscritos.Arias Montanoestablecióuna división temáticade los impresosen 64

facultadescon la siguienteOrdenación(7):
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DlSCJPLlNARJTAfSFJJES.’Gramddca.- Vocabulario.- Ekngañae.-Fabulce.-

Poeris. - Historia.-Antiquaril.- Dialectica.- Rhetórica.-Declatnauio. -0,-afanes.-

Epistolae. - Ars memoriae.- M0heniañca in genere.-Geometría.- Arittnitica. -

Musica. - Cosmographia.- Ceographia.- Topographia. - Astrología.- Astronomia. -

Divinazio. - Prespecáva.- Prtncípes Philosophi. - Naruralí.s philosophiae. -

Phílosophi pdvañ argwnenti. - Chymica. - Metaphísica. - Medicina.- Lítica. -

Eshica.- Oeconomica. - Política.- Áulica.- Chile iu.s.. ivilis iuris interpretes. -

Gíromícae praeceptiones.- Mechani ca. - llenarlo.. A .¿cupiwn. - Pisando.-

Colymbitica.- Militaris. - Architectura.- icho-a et Scultura. - Agricultura.- Idilio

opuscula. - Siramara. - E.rwycica. - Ca¡holica.- Biblia sacra et pirres. -

Concardanziae. indices, oeconomiae. locí comunes. - Bibliorwn co,nentovria. -

Qmones, concilía, constínniones relígiosae.- Canonícwn las. -Doctores integrí. -

Homíliae, oraflones, Epi.szolae Soliloqula, Hwnni. - Doctrinales et sentí

dispuzosorii. - Apologiae dispuzauionespñvasae oc defensiones.- Fnvoto quaedam

el revelaziones. - Historia ecclesiasrica e; vitae sanctonan. - Escholastici,

7lzeología. - Sunústae.

La organizaciónen un primermomentoobedecíaa unadivisión

por lenguas,dentrode cadaunade éstassedistribuíanlos manuscritosy los impresos,

y en cadagrupo de éstosse establecíanla distribución de lascitadasdisciplinas (8).

Frutode su ordenaciónArias Montanorealizó un catálogodetoda

la Bibliotecaqueredactóen tres tomos, uno numérico,otro alfabético y el último

sistemáticodel quesólo se conservala segundaparte titulada Catdlogo de los libros

escritos de mano de la Librería Real de San Lorenzo escrito por mandato de su

majestad” (9). El catálogo está ordenadocontornea la clasificaciónde Arias
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Montano,,-ysegúnAntolín y Pajares, setrata del primer catÁlogocientífico (10), y

sabiamentehecho(II). El bibliotecario Juande SanJerónimoordenabay clasificaba

los libros ayudandoa Arias Montano en sus trabajosclasilicatorios(12>. Tambiénen

1573 hablacomenzadoatrabajaren la Bibliotecael copistaNicolÁs Turtianoso de la

Torrequeclasificabala partede loscódicesgriegos,y permaneciódesempeñandoestas

tareasdurantetreintaaños.Tenninadala organizaciónde la Biblioteca, Arias Montano

fue Jla,nadoen repetidasocasiones<1579, 1583, 1585y 1592>pancontinuardirigiendo

los trabajosdeordenacióny catalogaciónde los nuevoslibros queseadquirían. Mas

ya en 1S87setrasladala bibliotecaaotra estanciadel Monasterio,al salónqueestaba

en la plantasuperiorde la biblioteca.El trasladosehizo por orden de Felipe II bajo

lasdirectricesdel bibliotecario elpadreFr. Juande SanJerónimo.En estenuevosalón

semantuvode forma laxael orden y clasificaciónqueArias Montanohabía realizado.

-
5e modificaronlas signaturasy se colocaronlos libros siguiendoun criterio estético,

ya queseordenabanen losestantespor tantalios,peseaello seconservóen granparte

la clasificaciónrealizadaporArias Montano (13).

Arias Montano no distribuye las cienciastal y comose había

hechodurantela EdadMediaconla serieseptenariade Gramática,Retórica,Dialéctica,

Aritn,érica, Música, Geometríay Astronomía, quea su vez estabaninsertasen el

TñWum tastresprimeras,y, en e! Quazdvium las cuatrorestantes.

AriasMontanosealejóde estatradicióny organizóde otromodo,

tal vez más racional, el sistemade las ciencias, tomó comobasela distribución en

- qutacedisciplinassegúnlas habíasistematizadoFranciscode Areoz, quien a su vez

recogió esta nuevaconcepciónrenacentistadel sistemade las cienciasde Konrad

Gesner,comoyavimos en la primerapartedeestainvestigación.Asía los diccionarios
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y eleganciaincluidos en la Gramática,Arias Montano los separóe hizo conellos un

grnpo independiente.Al igual hizo conlasoracionesy declamacionesa lasquesepara

y las desdoblade la Retórica. Y asísucesivamenteva desdoblandolas siete antiguas

artes liberales. Tambiénañadey desdoblaen diversasdisciplinas la Teología y la

Filosofía.

ti sea,AriasMontanoaparececomoun precursordel sistemade

las cienciasde la EdadModernaal alejarsede la tradicióndel trivium y quatrivium y

organizarlascienciascomo“enciclopedia’”, quesuponeunamayordemocratizaciónde

las cienciasy del desarrollotécnico. Lic de Grolierno dudaen reconocerla notoria

laborqueinició Arias Montanoen estesentido.Grollerexponequefue en 175?cuando

se comenzóa racionalizarel sistemade las cienciasy de las bibliografíasfrancesas.

Añadequeestehechoseprodujocon la EnciclopediadeDideroty EVAlembert. Pero

en estaEnciclopedialadistribución de lascienciassebasómás en lasactividadesdel

serhumanoqueen las creenciasreligiosas.Además,consideraque en Alemaniaeste

fenómenoacontecióunosañosdespués,en 1793,cuandotresestudiososelaboraronuna

clasificación alejándose del modelo medieval y acercándosea la concepción

enciclopédicadel saberpropiade la épocamoderna.Lic de Grolierreconocela nueva

concepcióndel saberqueva implícita en estasclasificacionesy destacasu importancia

peroaseveraque su origenes anteriorasodasestaspuesseremontaaArias Montano,

y explica, que “esta clasificacióncomienzacomohabíahechoArias Montano en El

Escorialdos siglos antes” (14).

Peroademás,cabeañadiraesterespecto,quela clasificaciónde

Arias Montanotienesusantecedentesen la gran obraenciclopédicade SanIsidoro de

Sevilla en sus Erinwiog(as” (15). queesun precursorde la posteriorrenuncia,en la

¿pocamodernaa la antiguaseptenariadistribuciónsistemáticade las ciencias(16).
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6.2. CIa~iflcación de los libros de -José de Sigiienza

- siguiendolas piñturasde la Bóveda.

A la muertedel PadreJuande SanJerónimole sucedeel también

religioso e historiadorJosé de Sigílenza,autor de la obra que le dio mayor fama:

“Historia ,de la Orden de San Jerónimo”. Habíasido discípulode Arias Montano, y
$

prosiguid su labor en la organizacióny dirección de la biblioteca.Con el trasladode

la-bibliotecaqueinició Juande San Jerónimo;yfinalizó Joséde Sigúenzaseprodujo

unanuevaogtntzaciónde los fondos.Esteúltimo modificó lassignaturasideadaspor

Arias Montano , y de nuevo seprocedióa la organizaciónde las cienciassegún’el

- sistemavigentede la Edad Media, a finales del siglo XVI ya es anticuadala división

de las artesen-latradicióndel Ti vi tan y Quazrivum (17).

_ Haciael año 1592 (unosañosantesde morir en 1958)c¿ncluyó

el pintoritaliano PellegrinoPellegrini, llamadoTiba]di, la bóvedade la biblioteca.Se
st

atribuye-aéllapinturadel frescode la bóveday partede los murosrepresentandola

~.Teología,-la F’dosofíá.y lassiete ArtesLiberales, el restode las pinturasque ilustran

las artes liberales se atribuyen a Carducho.La distribución y orden de los libros

conesponde,en gran medida, a las materiaspintadasen la bóveday múros, las

materiasestánordenadasconformealasfacultadesy cienciasquesehabíanestablecido

.en la Edad Media. Las pinturas de las distintas disciplinas representantanto a las

- cienciascomoa sus másfamososcultivadores,éstasfueronpropuestase ideadaspor

Joséde Siglienza(18). Aunquetambiénseha atribuidociertainspiraciónal arquitecto

<del - monasterioJuan de- Menen, comoveremos mas adelante. Por otra parteel

precedentedeestaspinturasseencuentraen lasbibliotecasCapitular
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y Colombina de Sevilla (que se realizaronen 1558 y 1562, segúnlas describeel

canónigoy entoncesbibliotecario Juande Loaysa,ya quedesaparecieronhacia1678

cuandose reforma la techumbre).Es posibleque estainfluenciase produjeracon la

visita de FelipeII a Sevilla en 1570, sin embargoparecemas apropiadopensar que

estainfluenciaseplasmóatravésde Arias Montano,quienvivedurantelargosperíodos -

de tiempo en Sevilla en contacto con los círculos culturalen y artísticos. Estas

bibliotecassevillanasrepresentanuna novedosamaterializacióndel saber, ya que en

ellas estabanfundidas las ciencias religiosas y las profanas, ademáslos motivos

herméticosde las pinturasescuralensespuedenprocederde Sevilla a travésde Arias

Montano,puesallí habíanúcleosheterodoxos.

6.2.1. Las pinturasde la bóveda.

La organizaciónde lasdisciplinasen las pinturasy porendede

los libros estabasujetaa lasdivisionesde lascienciassiguiendoel Tñvium (Gramática,

Retóricay Dialéctica) y el Quazfli~wn (Aritmética,Música, Geometríay Astronomía>

y la Filosofía y Teología.Las pinturasde lasdistintasdisciplinasideadasporSigúenza

aparecenrepresentadasde formamuy grandiosa,lasfigurasdestacanporsu gigantismo,

desarrollándoselasescenasde lasartesal aire libre de la forma siguiente:

En los dos frentes,sobre la cornisa,aparecenla Teología, para

Lo Revelado,y la FilosofíapataLo Natural. LaFILOSOFÍA estárepresentadaporuna

madrequetieneantesí el globo terráqueoy quemuestraconel dedoa los filósofosque

estáncon ella: Sócrates,Platón, Aristótelesy Séneca.La Filosofía aparececorno la

madrecomúndelascienciasnaturales, todaslas cienciasson el caminoquehayque

recorrerpanllegar al conocimientoy peifección,en suma ala Teología” (19). Por
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tanto hayquepartir de la-Filosofía y conocertodaslascienciasoArtes !ibenaleshasta

llegar a la teología. Las cienciasqueaparecenen la bóveda,en el camino hastala

Teología,estánrepresentadaspormujeresmuy bellasy quetienenseñalesy distintivos

dolo que enseñany tratan, son matronas de gran tamaño bicadasen un espacio

vaporosodenubes.Las figurasde estasmujerespersonificandistintasedadessegúnla

ciencia-deque:setrata, y además,aparecenrodeadasdemuchachosconactitudesde

observacióny admiraciónaquienesles muestrany enseñancadaciencia,portando los

atributoscorrespondientesacadaciencia,tambiénaparecenpersonajesilustresquehan

practicadocadaciencia. Las tresprimerascienciasrepresentadasson la división de la

Filosofíacomúno parteracional.

La primen mujerpintada representaa ‘la GRAMATICA,

puestoqueésta“es la primendisciplinaque ha de conocersey quese aprendeen los

prrmerosañosde la vida, la gramáticaenseñaahablarconcorrecciónla lenguapropia

y tambiénotras” (20), enseñaunacoronade laureíconfor,n~ala idearenacentistade

glo@, los niños portan libros, - cartillas- y otros atributos de esta disciplina. La

Gramáticaapareceacompañadade cuatiograndesgrañáticosal itriál 4ue laTiosofía.
— — — ~.‘ ‘ ‘— — — e

- En la partederecha-deprimer!unetooccidentalapareceSextoPornponio,quienescribió

unaveintenade libros acercadel significadodelaspalabis,en lostiwnpos¿caugusto.

En la partederechadel primerlunetooriental figura AntonioNebñjá. ‘quien elevóla

lenguacastellanaa la altura del Latín

2.- En unsegundolugar estáiepñseinadala RFrÓRICA “ya que
ésta enseñael artifi

-- do de las palabrasque tanto lo hablado como lo escritotenga

hermosuray ornato” (21), poeta el caduceode Mercurio símbolo del dios de la

elocuencia.Aparecentambiéncuatro oradoreselocuentesquecelebróla Andgf¡edad.

En el segundoluneto occidental está wresent~doIsócrates, fflósbfoy orador,
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contemporáneo de Najón, en la partederechaapareceQuinúliano.En el lunetod la

parteizquierdaseencuentranDemóstenes,afamadoporsu elocuenciay Ciceron.

3.” En el tercer lugar aparece la DIALÉCTICA (o lo que

equi~’a1ddaen el trit-ium ala Lógica)ya que ‘dapreceptospantI razonamiento”<22),

lleva doscuernossobre la cabezaque representanla ideade la fuerzay el poderd los

conceptos.Aparecejunto concuatro poetaslaureados.En la partederechadel luneto

occidental se encuentraZenón, quien introdujo el procedimientodialéctico “ad

absurdum”,en la parte izquierda apareceMeliso, filósofo que consideróque los

misterios divinos debenestar ocultos, en la parte izquierdaestán representadoslos

filósofos Orígenesy Protágoras.

Estas tresprimerasciencias o parte racional equivalen a la

disposiciónde disciplinasdel trivium. Lascuatro disciplinas restantesson la división

de la Matemáticaoel equivalentedelquatrivium.

4.” En el orden de las cienciasa la Dialéctica le sigue la

PJUTI.<ÉrICA“que tratade los númerosy cuentassin ordenalguno” (23), y aparece

acompañadade cuatrorelevantesaritméticos.En el lunetooccidentalapaTeceArquitas

de Tarento, filósofo de la escuelade Pitágorasy a la derechaBoecio.En la parte

izquierdaapareceel aritméticoJordány a la derechael filósofo Jenócrates.

5.-El siguientelugaresocupadopor la MÚSICA quetratasobre

los mismosnúmerosqueestudiala Aritn,éticaperoque, además“los sensibilizacon

lo sonoro’ (24>, aparececonel laúd con sietecuerdas,en referenciaa las siete notas
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y a un númeroperfecto(númerodelos planetas,de lasedadeshumanas,de lasartes

liberales y otros) y estáasistidade cuatro grandes músicos. En el lunero occidental

aparecePitágoras,consideradoel inventor de la música en el mundo clásico, a su

- izquierdaapareceJubalcomoprecursordejamúsica.En el otroluneto apareceAnfión,

quienrecibió de Mercurio la lira y Orfeocon un violón.

6.- Inmediatamentedespuésestásituadala GEOMETRÍA “que

- trataacercade las líneas” (25), es decir. de lo mesurablede la- cantidadcontinuasin

atender.-a su materia,seconsiderólapartemasnoblede lasmatemMicas,ya que trata

de medir la tierra. Aparecejunto con cuatro autorizadosgeómetras.En el luneto

occidental está representadouno de los sabios mas relevantesde la antigt~edad:

- Arquímedes;en-laderechaapareceel geómetraJuande Monteregio.En elotro luneto

seencuentraAristarcoconsu uutado,enel quepretendiómostrarla distanciaexistente

cnn-e la ¡len-a y el sol y a la derechael científico musulmánAbd-el-aziz.

7.~ Enúltimo lugarestásituadala ASTRONOMÍA “que tratade

la cantidadde los cuerposcelestes,de sus aspectosy movimientos” (26) y aunaesta

ciencia panedela natura] y ffsico conlo matemático.Apaiuceconun compásen la

mano;el grupode muchachosportanatributospropiosde estaciencia,comounaesfera

armilarparaestudiar el movimientode los astrOs. Está acompañada,al igual que las

restantesciencias,de cuatro astrónomosqueestántratandoestaciencia.En el luneto

occidentalseencuentraAlfonso 5<, quientrató de recopilartodo el saberde estaciencia

en sus libros, a su izquierda aparecePtolomeo.En el otro luneto se encuentrael

geómetraEuclidesy el astrónomoJuande Socobroso
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Este camino,desdela Filosofía y a travésdel conocimientode

muchasciencias, preparapara el conocimientode la Teología, o Escolástica.La

TEOLOGÍA estárepresentadapor unajoven hermosa,que significa la Iglesia, y no

admitecorrupción, ni vejez, y tiene el rostro y la cabezaresplandeciente,ocupa su

cabezaunacoronade luz que indicaque seelevasobretodo lo terreno, ‘y puestoque

esreinade ¡odaslasdemáscienciasdebende servirlay obedecera”(27). A la Teología

la acompañanlos cuatro doctoresde la Iglesia: Geróninio, secretariodel Papa de

Damasco;Ambrosio, Obispo de Milán ; Agustín, Obispo de Hipona; y Gregorio

l~fagno, papadel siglo Vi. La Teologíales muestracon el dedo un libro que es la

Biblia, y en estelibro han de emplearsu talento.

Entre lascomisasde la bóveday los estanteshayunaspinturas

querepresentanla Historia correspondienteacadaciencia.Estapartede la biblioteca

la realizóel pintor italianoBartolomeoCarducci,tambiénconocidoporCarducho,que

trabajódurantemuchotiempo en El EscorialprotegidoporFelipeII, y a la muertede

éste, esnn’obajo la protecciónde Felipe 111. La mayorparte de las cienciasestán

representadasporeruditosde la Antiguedad,y estánescenificadasen el ámbito pagano

y judío. En un principio hubo criticas por el sentido paganode las pinturasen una

bibliotecaconventual.HayquienesafirmanquefueJuande Herreraquienproporcionó

lasideasparalaspinturas.Sin embargo,parececlaroqueen laspinturascoexistendos

corrientes:un saberhumanistay racionalista,representadoporel Tñiiwn; y un saber

esotéricoy científico, representadopor el Quaflsíurn. Ambas influenciaspareceque

fueron introducidas,porunaparte, porArias Montano,quientuvo unagraninfluencia

erasmistae influyó en su discípuloSigOeriza;y por otraparteporJuande Herrera.muy

influido porUsll- En definitiva, seestimaque Sigilenzaesel responsabledel conjunto

de las Artes liberales,comocaminodesdela Filosofía hastala Teología;y el ilullisra
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Juande Herrerapareceserel responsablede lashistoriasconexasligadasacadaciencia

(28)

Carducho pintó debajo de la Filosofía, ~ la

HISTORIA DE LA FILOSOFIA, la Escuelade Atenascon las dos corrientes:los

Estoicosy los Académicosy sus fundadoresZenóny sócratesrspectivanente.

Debajode la Gramática,representala HISTORIA DE LA

GRAMATICA, en un lado está representadala Torre de Babilonia donde se

confundieronlas lensuas y se crearon los distintos idiomas. En la otra parte está
—

representadoel primer seminariode Gramáticaque ha existido por obra del Rey

Nahucode Babilonia y queéstecreópataqueseenseñarala lenguacaldeay en donde
— ‘.- ‘ j . “ - ‘ - - ‘ - - 1 . ‘‘—. —~ -—

participóDaniel, setratadel primerseminarioo escuelade Gramáticadel quetenemos

noticia. -

2.- LA HISTORIADELA RETÓRICA~tambiénsitt,ad&aambas

p~ de la Retórica,comotodaslasHistorias,estár&presei~tidíQúnladotj,otCicerón

en su defensade CayoRabinoaquiensepretendíacondenaramñerte;más la defénsa

de Cicerón fue muy elocuentepor lo queconsiguióla libertad de su defendido:En la

otra partede la Historia de la Retáric apai’ Hértules en su priMer tñbájo de los
-! Sr ~- ‘. -

docequele encomendóEuristeo,rey del Peloponeso,en el ~ue’tmsdar muertea un

tt apare cdix la piel del leónpoderosoleón llevó su piel rodeadaal torso. En la pinra

y de su boca salencadenasde oro qúe prendenen los oídos de lis gentes‘lo que
e-’

representasu locuacidad,pues en un sabio que alcanzabagrandeslogros por Su

elocuencia.
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- 3’- LA HISTORIA DELA DIALÉCTICA estárepresentadapor

ZenóndeElea, quienutilizó ladialéctica,y subrayólasantinomias,contradiccionesy

falacias. En la pintura apareceZenóncon dos puertascon los títulos cadaunade

Vehiasy FalsUas, dondese manifiestala puertaparaentraren el conocimientode la

~‘erdad.En el otro lado apareceSanAmbrosio, quienpromovi< la conversiónde San

Agustín,junto conéste,ambosdisputando.Tambiénaparecela madrede SanAgustín.

SantaMónicarogandoporla conversiónde su hijo. Debajoapareela famosaSentencia

deSanAmbrosio: “A ¿ogicaAugusrini. Litera nosDomine’.

4.~ LA HISTORIA DELA ARITMETICA estárepresentadapor

el Rey de IsraelSalomóny porBalkis, la reinadeSabacuandoéstavisitó a Salomón

atraídapor la famade su sabiduríaparaproponerley preguntarlediversosenigmas La

pinturarepresentaaSalomónresolviéndolos.Además,sobreunamesapareceun peso

de balanzas,unareglay un ábacoy cifrasaritméticasy en la tela de la mesahay una

inscripción en caractereshebreoscon la sentencia:“Onn¡a Pi numero, pondere, y

mensuro”. En el otro -lado aparecen‘“arios gimnosofistas, filósofos indios que se

instalaronen Egipto, a las orillas del Nilo, viviendo comoanacoretas,es posibleque

fueran ellos quienestrajeron los númerosa occidentey allí Euclides los conoció.

Aparecencon númerossobre la arenapensandoen la tnáxixna de Pitágoras:Que los

principios de todaslas cosasse encierranen los números.

5.- En la pintura deLA HISTORIA DE LA MÚSICA aparece

David, el que fuera el segundorey de los israelitas,tocandoel arpa a Saúl cuando

estabaen la cortedeéste.Le tocabaparatratardc expulsarel espíritumaligno,en la

pinturaaparecearrojandoaeste espíritupor la bocaEnla otra partede la Historiade
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- aMúsicaestá representadoOrfeo, quienfue muy célebreporsu destrezatocandola

-- . - - e-lV descendidoa los inflemos,
lira En la pinturaapareceOrfeotocandola lira, ¡aquca
mientrasadormeceal carnerode tré~ ¿abezas; ~tac~a;u áA,ada’¿posaEurídice del

- infiernio. TambiénaparecenMercurio y Apolo. ‘ - - -

6.- En la pinturadeLA HISTORIADE LA GEOMETRIAestán

-los sabios de Egipto: filósofos y sacerdoteshaci~ndo. en la — arena, pequeiias

demostracionesgeométricasvafléndos¿de éscúadrísy compasespara‘distribuir la~

posesionescercanasalNilo, ya queéstaseranconfundidaspor loscaudalesdel río. En

el otro lado pareceel sabioya anciano,Arquímedes,que habíadefendidoSiracusa
-, — ‘ -‘-—t —;——:—

- pareceen pintura ¿n 1?ciudadde Siracusa,en
cuandolos romanosla sitiaron. A~’’ la
Sicilia, haciendounadeinosiraciónmatemáticasin alzarla cabeza.3tdeestaforma los

nr ~-‘ - “—- - - -
romanosle quitaronla vida. - - --

“1 .: ‘,- - -

- 7.- LA HISTORIA DELAASTRONOM1A’estlsimbélizadapor

el eclipsesolarqueaconteci¿conla muertede Cristo, miéiitrasDioñisioel Aeropagita

y otros filósofos miran a’iravés de lo¿astrolabiosque’paxtcedecir:“Ata De¡ts-oc

panh’rur ata‘mundi machina dissolvimr”. Al otro lado a~añ¿eel rey Eze4ulás

gravementeenfermoy. junto aél, esil elpr~fetíIsaías,”quienle expliEita el ptodijio

por retrocederel Sol diezlíneasen el reloj del i~yde Judá’Aca
ti,ió’que’significaque

Dios, parafavoreceraquienesle aman,modificael transcursode lasestrellas.Y eso

eraun vestigio de la saludy vida del rey Ezequías.Sigtenzaeligió estetemapara
• ~‘-ry$::-- -

mostrarla doctrinade la Iglesiafrenteá lasprácticasreligiosas.

1 t,~
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Finalmente,debajode la Teología,para ubicarla Historiade la

Teología,está representadoel Concilio de Nicena,convocadopor Constantinoen el

325, y ha sido el más general celebradopor la Iglesia. Apareceen la pintura la

estableciólaasistenciadel Espíritu Santo,ya que en esteConcilio se - gualdad de las

tresDivinasPersonas(Padre,Hijo y EspírituSanto).Apareceel emperadorConstantino

el Grandequemandounospapelesacusatorioscontraunosobispos,puestoquecUosno

debían de ser juzgadosen la tierra sino en el cielo, haciendoreferenciaa la

Contrarreforma.Aparece,también.Arrio derribadoen el suelocondenadoa causade

la herejía.

Comoha mostradoestaexposición,las pinturasde la bóvedade

laBibliotecarepresentanlasdistintasciencias,y el ordende los librosque seestableció

correspondea las disciplinasubicadasdebajode las distintas pinturasde la bóveda.

Además,seelaboraroníndices ordenadosalfabéticamenteporautoresy tambiénpor las

distintasdisciplinas.

José de Siguenzamodificó las signaturas y, en parte, la

clasificacióndeArias Montano(29). Realizóbajo su direcció&doscatálogosuno por

títulos: ‘Pideso¡phabedco d¡gesrus ordine ¡ti quo recensenrur corlEces mo.nuscripd lauini’

qul En humas Reg¡ae BiblloMeae annan’s 5/ve rabu?cnis pet’ pEdreas seu secdom’r

dísíribun assen’o.nru’” (30), con los gn’pos dedisciplinassiguientes:

D¿cctionaria el Elegandae

Diokcdca

Rherofleo

FoesEs

Hísroría ci Ceogrophla sine descripdones -
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Mozhen,atica - --

- Philosophia

Medicina

fleologEa -

- CcL”wnies e: Rftds ecclesiañti

Juñsprudenui4 e: Constiruliónes -

Historia ecclesiosd¿a e: .so.m:orwn vErde
D Mora lis phi’losophia ‘ ‘ -

6.3. Otroscatálogosde la Biblioteca.

A la muertede FelipeII, en 1598, seprocedióa la catalogación

de un fondode 500 manuscritosárabes.Estos fondosfueronconservadoscondesvelo

puestoqueFelipeII habíamandadocuidarlosa instanciade AriasMontano, quienle

habíaadvenidodel contenidocientíficodelos mismos.Paraprocedera la catalogación

y sistematización se encargóal catedrático Diego de Urrea, y también pan la

realizacióndel catálogo(31).

En 1606,sustituyecomobibliotecariomayoraJos¿de Sigiienza,

el Padre Fr. Laicas de Alaejas quien también fue discípulo de Arias Montano y

emprendióla realizacióndetres catálogos:Un primercatálogo(32) de manuscritos,de

los libros en lenguaswslgares, como castellano, portugués, valenciano,catalán,

aragonés,italiano y francés; organizadopreviamentepor lenguasal igual que lo hizo

Arias Montano , segúnlas siguientesdisciplinas:
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Gramática Historia Militares

Matemática - Medicina Derechoy Leyes Doctrinales

El segundocatálogoque elaborófue el de manuscritosgwiegos

bajo cl título htdexEEbrorwnGraeco,’wn”. Realizótambiénbicis de Alaejasotragran

obra bibliográfica. Se trata de un catálogo de materias(33), segúnun proyecto

enciclopédico que contiene multitud de subdivisiones y comprende todos los

manuscritose impresosde la biblioteca, o sea, abarcalos 25.000volúmenesde la

biblioteca.Es decir, se tratade un proyectoeñciclopédicode gran envergadura.Este

provecto enciclopédicolo había iniciado Arias Montano y será elaborado,con

posterioridad,en la Edad Moderna.Pero estainiciativa de catálogoenciclopédicode

Laicasde Alaejasha sido muy ignorado. tal comoaseveraAntolín y Pajares(34), ya

que se conservael catálogosólo en borrador.El siguientecatálogoelaboradofue el

‘Pirierwu vaho volutnina es hEs quae En praesenil cai”ologa conflnenwr igne ‘, en el alo

1671 copiadoporel amanuenseNicolásde la Torre.

En estemismo aloardela bibliotecay el incendiodestruyegran

parte de los fondos,que afectótambién a los catálogos, sin embargo,perduró un

catálogodemanuscritoslatinosqueseconsenóbajo el titulo: “Indices antigul librorunt

~nanoScrtpIorum,gui’ ¡o bibliorbeca S. Laurenrt’í scon’alensi asile mncend,wn

asservabanrur”. Tras el fuego. los manuscritossalvadosse conservandesordenados.

hastaque en 1725 el bibliotecario mayor, el PadreAntonio de San José,clasificay

catalogalos códicesy redactaun segundocatálogoalfabético.Unosabsmás tarde,

duranteel reinadode Carlos III seproduceun anhelode difusiónde los fondosde la

biblioteca,fruto de estainiciativa fue la publicacióndelcatálogode códicesárabesdel

maronitaMiguel Casiri bajo el titulo: “Biblioteca ArabígoHispanoEscuha1ensis~(35).
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- Ya en el siglo XIX, durantela Gu¿rra’delaIndependencia.se

encomendó-la biblioteca al ilustrado afrancesadoAntonio Condea quiense debe la

conservacióny salvaciónde la Bibliotecadesde1808 hasta ISIS ya que la trasladóa

Madrid al có,ventod& la” Trinidad. Allí se ha~inamnl& libro~en unade lascapillas

(36). Y trasfuialiár la kueñasedevolvierenlos-libros a Ii biblióteca.Se procedida

colocarlosde nuevoen láfestántes,peroacausadelipremu’ra’no seotdena?ronsegún

los inventariosantituios (37).’ Antonio Condeconie&ó los fondos y logró salv~r del

saqueola bibliotecídurantela guerra.Lói ftaii&i~s’sÉjueábanlasbibliotecasya que

Napoleónerabibliófilé ¡transpor baetisu é4ui~ajeuna~eqiieflabiblioteca,y además,

estequiso queFr*ncia fu¿ñ iná naci¿nidEa. ~ri¿flqu¿inco’poró ‘a?la Biblioteca
U ‘-ik~-t’~’Q 4< - ‘ -

Nacional de FrancianunierososfdtQdoi bibliográfic6s~utadqtiiriói como-botín de

guerra. Reiú ‘que sus expertdsbi$lió*rafos ¿rant¿¡úiend1eleglanlos libros-de lás

bibliotecaissá4ueadi;,~‘uhá~víctimade estesaque¿fue la Bibliotecade El Escorial(38)

quepud¿~a1varsetuesto4ue loslibros cjúedamff~úaidadosen Madrid en el conv¿nto

de la Trinidad, comodecíamos,juntéconlósf6ndoidela RÉal-Librería<comover¿mos

másadelante.

Otro delos catálogosñót bIesd¿la Bibliotecafueel realizadopor

FranciscoPér~zBayerSe tratabadéttmn catálojo de códicesgriegbs,-latinbs, hebreos

- - - qtitpeltcióy lenguasromancesm¿dito en el incendiode la biblioteca-de launiversidad

de Valenciaen 1812 aunqueseconkervalina ~atke&fiEl Escorial.Porelcontrario, si

se consei4ael realizadopor el jeróñihio Juñii Cúenciar.íue’fueel cartilógo de los

códices~iiegosen 22 volúmenesqde seencuentrienlos’~lúteO?e5curialen5es.

Ciertamente,en 1837extinguidaIi comunidadde losJerónimos,

mediantedecreto quedóla bibliót¿caa cargo de - la Real Acad¿niia-de la Historia y
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ocupóel cargode bibliotecario mayor el académicoMiguel Salvá. Y asícts 1848 la

gestión de la biblioteca se trasladaa la Dirección de la Bibliotecade la Real Casa.

Duranteesteperíodose compusierondiversoscatálogos.Pero de nuevoen 1854 se

hacencargode la bibliotecalosJerónimos,y el bibliotecarioexjen5minoMatíasGarcía

trabajóen un catálogode manuscritos.

Nuevamenteen 1875 sedevolvióla bibliot,caal RealPatrimonio

y diezanosmástardeporReal Ordende Octubrede 1885 (39), seconf¶óla Biblioteca

a la ordende los Agustinos.Pero antesde estetraspasooficial de laBibliotecasehizo

un inventario de los fondos,bajo la direccióndel agustinoPedroFernández,primer

directorde la biblioteca tras ser entregadaa la Orden de San Agustín ya en 1885

(40). De esta forma se comenzóla realizaciónde un’ catálogode impresosbajo la

dirección de PedroFernández,con unaOrdenaciónalfabéticaporautores,quefinalizó

su redacciónen 1903.ProsiguióEustasioEstebanenla redacciónde estecatálogo,pues

ocupóel cargode directorde la bibliotecaen 1886 sucediendoa PedroFernández.

Terminadoesteindice se precedióa la catalogaciónde los fondos manuscritosde

códices latinos, castellanos, griegos, hebreos,- catalanes, valencianos, gallegos,

portugueses,franceses,provenzalesy cantorales.Litre ellos cabedestacarel “Casólogo

de los códices ladnos de la Real BEbliozeca de El Escorial” publicado en cinco

volúmenesen 1910-1923.

También,seemprendióla realizacióndelprimercatálogode los

manuscritoshebreosconsagrándosea estatarealos agustinosFélix Pérez-Aguadoy

PedroBlanco, y que en un envíoa Londresse perdió. AdemásJulián Zarco Cueva

realizó el ‘catálogo de los manuscritoscastellanosde El Escorial” publicadoen tres
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volúmenesen 1924-1929,quienmástard¿bcuparíá~ica’rgo d¿directorde la biblioteca

desde1930 hasta1936.

Joséflamas,despuésde 1939, emprende la elaboraciónde un

‘cauflogo de nw.nuscrúos hebreos de El EscoflaP que concluyeen tres años, se

publicó en 1941-1943.Dispuso el catálogoporel orden de materiassiguientes:

Manuscritosbiblicos,CÓmentatiOsbíblicos.

Manuscritosy coni~ntarioshalñ~údicos.

TratadosHidrásicosde Reli¿son.

Filosóficos.

Gramáticas.

Diccionarios.

Medicina.

Targum.

Cábala.

Poesía.

Liturgia. -

Temasdiversos.

Tras la enumeraciónde los distintos catálogosde la biblioteca

vemosque todos han estadoteñidos de la influencia de Arias Montano y que además

hanevitadola adopciónde sistemasde lasciencias.Así, estoscatálogoshancontinuado

sigui¿ndo las líneas enciclop¿di&as frente a otros modelos clasificatorios. Esta

metodologíacontinúaen la actualidad,lo quecomportaquehayaeViúdo, además,toda

la influencia francesay angloújo¡iaque- ha dominadoen el ámbito bibliográfico y
— — — t. -

bibliotecario.
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6.3.1. Pervivenciadel modelode Arias Montano.

La Bibliotecade El Escorial,quedebiósu creacióne ‘mlluencia

a los Austrias, estuvo regidapor los Jerónimosy más tardepor los Agustinos. El

principal artífice de su más-destacadaclasificaciónfue .4rias Montano,quien realizó

una clasificación de - tipo enciclopédicadistribuyendo,previamente,los libros por

lenguas,como ya hemos sefialado. Este modelo enciclopédicoclasificarorio no ha

perduradode forma rigurosa en -estabiblioteca. Solamentequedanvestigios de este

modeloclasificatorioen los catálogosy clasificacionesposterioresque,aunqueno han

hecho uso de una clasificaciónsistemática,el carácterenciclopédicoha regido como

modelo. Ademásha perduradola división previade las lenguasen todos los catálogos

posterioresquehan seguidoestemodelo. Pero,comohemosvisto, no se continuó la

clasificación de Añas Montano en las-pinturas de la bóvedaideadas por José de

Sigoenza.Vemos,pues,queaunquecontinuóel modelomodificadode Arias Montano

en diversoscatálogosposteriores,nosele valorósu novedosaaportaciónal sistemade

las cienciasen forma enciclopédica.

Esto quedapuestode manifiestoen los comentariosposteriores

al sistema comoel expuestopor Antolñi Pajares,quien no vislumbra el modelo

enciclopédicosubyacenteen la clasificación de Arias Montano y matizabaque la

estructuracióny desdoblamientode las disciplinasde ésteno obedecíaa una nueva

estructuraciónexpresándosetal comosigue: - - . - -

- “Adviénase en esta partición de disciplinas, que no entendiósu

amor que cada una¡¿tesed¡sc4ilina porst, que esto ello sedize.

sino que muchasde estas dhisiones son pane de una misma

disciplina como en la Gramática los diccionariosy elegancias,yen

la Retórica ¡os - oracionesy declamaciones,y así en otros: solo
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- ps-’erendió que en Cada una se disdngui’esé ¡o que ltaze alguna

diferencEa. y llene distinto moriv&’ (41).

Del sistemade Arias Montanohaperduradola división previade

seianci¿nde las lenguas~ ya que todos’ los catálogos--posterioresparten de esta

sepai&ión~peroJo queno;hiperduradoson suscriterioscomomodeloclasificatoño.

P¿* todo lo7 expuesto; veMosqueesta-bibliotecano~fue penneableala influencia

fráncesaiñiperantedtirante el siglo - XIX que exportabael sistemade Bnsnet y a la

infiueñcitanglosajcnaen el siglo fl que ha consolidadoel SistemaDecimal. La

Éiblioi~a’de’Él Escorial nació comobiblioteca real de la dinastía& los Austrias

-mientrasguela actual Biblioteca Nacional nacióbajo los auspiciosde los Barbones,

comoseflalaremosmásadelante.Ello tan,biénsupusoqueignoranduranteel siglo XIX

lá influenciafrancesa,y su autarquíaha determinado,igualmente,que en ella no se

implantenlossistemasmodernosde clasificación.Tambiénhapropiciadoestasituación

el estardurantetoda su trayectoriabajo las directricesde órdenesreligiosas,ya fueran

los jerónimoso los agustinos.Dichasórdenes,en tantoquereligiosas,no acataronlos

nuevos sisteniasde las cienciasque surgierenen el siglo XIX frente al modelo

medieval.’ . -‘

- Hasta aquí hemos visto que el antiguo modelo bibliotecario

españolbasabasus sistemasclasificatorios en las clasificacionespropuestaspor los

- hoñbt~í~dCcienciádel país.Pero,perdidala gran hegemoníaespañolaque afectóa

todosl¿sántitos;político; económico,y otros, y querepetrutiódeforma muy notable

- en el iñtel&tual; vemosquela dependenciade los modelosextranjerosva a sertotal

- y éstácomenzáráamanilestarseen la adopcióndeun sistemaclasificatoiloextranjero,

enconcretofranc¿s,-parala-nuevaRealLibreríapertenecientea la dinastíaborbónica.
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7. BIIBLIOTÉCA NACIONAL DE MADRID

7.1. Ascenso de la dinastíade los Barbonesy creaciónde

una RealLibrería.

La siguiente biblioteca que vamos a reseñarserá la actual

BibliotecaNacionaldeMadrid. cuyosantecedentesse remontana la nuevadinastíaque

‘-a aresnañnEspañaen el siglo XVIII. Así, la GuerradeSucesiónno sólo supusouna

confrontacióncivil en España,sino que tan,biénfue un conflicto de caráctereuropeo

entrela Casade Borbón y la de Hasburgo.Finalizadala guerray con el triunfo de la

dinastíaborbónica, se procederá.por parte de Felipe V, a la creación de la Real
t 2

librería, de talantefrancésfundamentalmente. . -

El monarcafrancés,Luis XIV accedióaque su nieto Felipe V

ocupanel tronC español,reinadoque ejercióbajo el auspiciodel tronofrancés. Con

-ello Luis XIV quisoextenderel ámbito de influencia francesatambiénaEspañay en

la despedidade su nieto le dijo “Ama a los españolespero acuérdatede que eres

francés” (1). Así el rey de España a pesarde ocuparel trono españolfue francés,

comoveremosestosaspectosincidirán en el ámbito bibliotecario.

Tras la guerrade sucesión, numerososnobles de Aragón y

Cataluña.al contrarioque en otros lugaresde territorio español,quehabíanexpresado

su francofobia enfrentandoseabieraamenea la dinastía francesa, tuvieron que

abandonarEspaña,y susbibliotecasquedaronconfiscadascon ellos seoriginó la Real

librería(2).
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EnValencia, adiferenciadeAragóny Cataluña,la noblezaapoyó

- a la dinastíafrancesa, allí fueron los campesinosy la mayorpalle del clero quienes

apoyarona la dinastíade los Habsburgo,es decir al ArchiduqueCarlos. Y tras la

subida al trono del rey de origen francés,muchosnoblesque habíanapoyadoa los

AusburgosabandonaronEspaña.Sin embargo,en Valencia fue partedel clero la que

se vio obligada a salir de España.Así Antonio Folch de Cardona,arzobispoen la

mencionadaciudad, tuvoqueabandonarEspañasiendosu bibliotecaprivadaconfiscada

(3). De igual forma acontec¡ócon losbienespertenecientesa los noblesy eclesiásticos

austracistasde todo el territorioespañol.

Al mismo tiempo, Melchor Rafael de Macanaz,que fue el

principal reorganizadordel reino de Valencia tras la subida de Felipe V al trono

españolinsté al reypara la fundaciónde unareal librería, junto conel confesordel rey

Pedro Robinet, tomando comobasela biblioteca del arzobispode Valencia. Esta

bibliotecaconformarála génesisde la RealBibliotecay estaráregentadaporel confesor

del Rey.

Un aspectosingular,en estesentido,es la figuradel confesordel

rey, que fue creada¡or deseode Luis XIV. ya quefalto FelipeV de formaciónpolítica

suficienteparahacerfrentea los problemasderivadosde su cargoenel trono, dispuso

que fuera asesoradopor expertos.Eligió pan dicho asesoramientola figura del

confesor,encomendandoestatareaa la CompañíadeJesús. Perola figuradel confesor

también abarcó la funcionesde Ministro de Estado. Fue elegidopara tal puesto el

jesuitafrancésGuillermoDaubenton(4) quienseerigiócomoprimerconfesordel rey.

beestaforma Franciaveníaaejercerunamayorinfluencia en la política española,que

quedaráplasmadaen numerososaspectosincluida la propia biblioteca.
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7.1.1. Establecimientode la Real Librería Pública de

- Madrid.

El segundoconfesorelecto fue el tambiénjesuitafrancésPedro

Robinet que-propusoal Rey,junto con Gabriel Alvarez deToledo,él establecimiento

- de unaReal librería. Felipe V accedióaeUoya que pretendiótrasladaraEspañalas

iniciativasrealizadasen supaísde origen. Comoprimermonarca.consumala creación

-en la corte de unabiblioteca,que seráfundadaporPedroRobinety Mélchor Rafaelde

Macanaz. Se forinó la Bibliotecá con numerosos manuscritos e impresos,

aproxunadan,effteunos diezmtl, procedentesde Franciade la bibliotecapanicularde

FelipeV. Procedíanestos fondos de la denominadabibliotecade la ReinaMadre. M~

Luisa, biblioteca quédebía su formacióna Ana M de Austria cuandoteníala uncía

del rey Carlosfi

Felipe V integraráestos fondosbibliográficosen la libreríaReal

cori fechade 29 de diciembrede 1711, momentoen el queesaprobadoporel monarca

el proyectodeRobinét Los fondos sevieron incrementados,en granmanera, conla

biblioteca del Arzobispo de Valencia, Antonio Folch de Cardona,segúnhemosvisto

iS). Finalmente,la Real Librería quedéabierta al público en 1712 (6) ubicadaen

Madrid (en el ai-tiguo pasadizoentreel Alcazary el Monasteriode la-Encarnación),

siendosu primer directorPedroRobinet (desdeel 1 de marzo de 1712 hastael 6 de

marzo de 1715). —
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FelipeV aprobóel establecimientode la RealBibliotecaPública

de Madrid y de las primerasconstitucioneso estatutosde ésta,mediantecédulade 2

de enerode 1716,presentadoporel directorde la misma<JuiuennoDaubenton,quien

habíasido el primerconfesordel monarcay queapartir de 1715 vuelvede nuevoa

ocupardichocargo(E. Le Compaseurocupael cargode directordesdeel 7 de marzo

hastael 15 de agostodc 1715 y DaubentonTe sucedeen el t.rgo hastael día 7 de

agostode 1723).

7.1.1.1. Consoildacióndel cargode director e ingerencia

francesa.

En el citado decreto de 1716, medianteel cual se crea la

Biblioteca, queda expresadoque la dirección de la biblioteca deberá recaeren el

confesordel rey, o el confesorque lo fuere en adelante. Se redactan,asimismo,las

tonstituciones,compuestasdeveinte artículos,dondese establecenlas funcionesno

solo del directorde la Biblioteca, sino tambi¿ndel BibliotecarioMayor.

Además, tal comose había recogidoen este Real Decreto de

1716, los confesoresdel rey van aocuparel puestode direcciónde la Biblioteca, por

lo que la ‘influencia francesa,en la fonna organizatitade la misma, va a ser muy

patente,yaque,en su mayoría,los confesoresdel reyvan aserde origen francés(7).
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-Ahora bien,hubo algunosconfesorescuyo origenno era francés

y ditgieronlabiblioteca,peroello sedebiómásacuestionesdedirecciónpolítica, que

aundistanciaxnientorespectodel-paísvecino. Así ocurrea la muertede flaubenton,

en 1723, que es sucedido-en el cargo por Gabriel Bermuda, sucesiónque se

caracterizópor tratarsedeun confesor,de origen español(desde71 7-8-1723hastael

7-1-1724>. Son momentosde distanciajuientoentreFelipeV y el rey de Francia,ya

que este quiso preservarla sucesiónde su propio trono sin que hubieraingerencia

española,principalmenteporpartede FelipeV, puestoque estese sentíamásfrancés

queespañoly anhelabael tronofrancés. Porello Luis 5<1V empleódiversasmedidas

que supusieronun alejamientodeFelipeV respectoa Francia.El confesorde origen

españoi,GuillermoDaubenton.serásucedidoigualmenteporotro confesorde origen
:4< - ¼ - ‘ - -

español,JuanMarín(desdeel 20-1-1724hastaaproximadamenteel 20-10-1724,aunque

Daubentontomaráde nuevoel cargodesdeel 31-12-1724hástael 239~l726).

- Productodeestealejamiento,delrey Felipey respectodelEstado

francés.;fue un mayor’acercamieinocon Alemania. El siguienteconfesor, en 1726

(desdeeh7l0-1726 hasta-ell9~8-l743), seráel alemánGuillermoClarke,(aunqueera

- originario de Escocia).Estetipo de cambiosrespectoal directorde la Bibliotecano van

a tenergran plasmaciónen la- misma. La influencia germanaen la bibliotecano fue

relevante,ya quela actuacióndeClarteal frentede la misma,se redujoal incremento

de los fondos bibliográficos.

Y enefecto,la influenciafrancesavaaseguirsiendopredominante

en la~biblioteca. Las relacionesentreFranciay Españamejoraron,consecuenciade

elloseráqueel cargode confesorlo ocupede nuevoun jesuitafrancés,JaimeAntonio

Lefevre,quedirigió la bibliotecaapartirde 1744 (desde13-9-1743hasta24-4-1747).
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El siguienteconfesory director fue el españolFranciscoRávago

(aproximadanienledesdeel 23-4-1743hastael 30-9-1755).Aunqueeragranconocedor

de s¡stemasclasificarorios, como el propuestopor Casiti, Buriel, y otros (8), no

implantóestossistemasparala organizaciónde los fondoso realizaciónde catálogos.

Rávago,queocupóel cargoen 1747, secaracterizóporserel ti!tin,o confesorjesuita.

El último directorporsu condición de confesorserá ManuelQtintanoBonifaz (desde

el 30-9-1755hastael 1112-1761),cesaenel momentoenquelasnuevasconstituciones

terminanconel cargo.

Pero el predominiofranctsen la organizaciónde la bibliotecano

sólose plasmaríaen el siglo XVIII. sino también,duranteel siglo XIX. Sin embargo

al inicio del siglo XIX estainfluencia no “a a tenerel mismocarácter,no seránlos

confesoresdel rey los directoresde la Biblioteca, sino que trasla invasión francesa.

serán intelectualesde carácterafrancesado.

7.1.2. Primeraforma organizativade la RealBiblioteca.

Al mismo tiempo, constituida la biblioteca dio comienzouna

mayor preocupacióny dedicaciónpor la forma organizativade ésta,y tambiénpor la

clasificaciónde susfondosy de suscatálogos.Paraello no seaniculóunaclasificación

de los conocimientoscomoconstituyentesde cada ciencia, sino que se opró poruna

clasificaciónoperacionalde lasdistintasramascientíficasat uso en la Universidad.
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- Se ve, queel sistemaclasificatorioaemplearestuvofuertemente

ligadoa lasesiniclurasacadémicasy adheridoa la enseñanza universitaria,y lo que es

mása la-organizaciónde lasdistintasdisciplinasen la enseñanzauniversitariafrancesa.

Estainfluenciano sólo seplasméen formade proyectosopropuestasComo el proyecio

ideado por Martin - Sarmiento sino que también se verá consolidada mediante

instruccionesdictaminadaspara realizarlas tareastécnicas.

7.1.2.1- La cuestiónde la clasificaciónen el proyectode

organizaciónde la RealBiblioteca de 1743.

Peseaqueduranteesteperiodoseprodujoun gran interéspor la

biblioteca,no se consolidéla propuestade organizaciónde los fondos realizadaporel

benedictinoF. Martin Sarmiento, en 1743. Este proyecto de Real Biblioteca era

aplicablea otras bibliotecasde carácterpúblico. Y ademásabarcabadiversidad de

aspectos,ya fuera la arquitectura,organización.distribución, etc. Respectoa la

organizaciónde los fondosbibliográficos, Sarmientoideé unadistribución conforme

alas facultadesy ciencias,que eranconsideradasentoncescomoIt’ principales,muy

siinila,cs a lasconcebidasporel francésGabriel Martín en 1705, (9):

Teología

- Juñspzvdencia

- Artes

Cienciase Historia
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Martín Sarmientodirigió esteproyectoal Bibliotecarioy confesor

real,Juan<le Iriarte. Con el proyecto pretendiósubsanarlasdeficienciasderivadasde

la mala instalaciónde la biblioteca mientrasestuvoubicadaen el Monasteriode la

Encarnación,perosus iniciativasy actividadesfueron infn,ctuosas.

7.1.2.2. La organizaciónde los fondos en las Segundas

Constitucionesde la Biblioteca.

Desde el nion,enlo de la creación de la Real Biblioteca fue

evidenciándoseunaausenciade normalizaciónde lastareastécnicasadesarrollar.Así

se pone de manifiesto, en la Real Ordende 15 de manode 1715, que la Biblioteca

carecíade índicealguno.Ademásen lasconstitucionesfundacionaleso estattztosde la

RealBiblioteca, aprobadossegúnla Real Cédulade2 de enerode 1716 no hacena

penasreferenciaa los índices, por lo queel bibliotecario mayor elevaal directot

Francisco Rivago un informe sobre algunas faltas que se observan en las

Constituciones”junto connuevaspropuestas<confecha de 16 dc septiembrede 1751).

Ademásen el informe se sacaacolaciónla ausenciade métodoparalaelaboraciónde

los índices(lO). Sin duda,eranecesariodisponerde instruccionespara tal efecto,por

lo queel bibliotecarioMayor,JuandeSantanderquecarecíadedirectorsobreél, eleva

un informe a CarlosIII (con fechade 20 demayo de 1761)en el queexponeque se

habíanrealizadounossesentaíndicesalíabaicosdela Biblioteca,elaboréotro “Infonne

sobre el estadode la Biblioteca, en el que constalos trabajos realizadosy hace

referenciaal registroy catalogaciónde los fondos.Finalmenteredactalas Segundas

Constitucionesquefueron aprobadasporCarlos m con fecha de II de diciembrede
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1761 Todoestoponedemanifiestoque el propioautor de las Constituciones,Juan

de Santander,ya habíaexpresadola necesidady utilidad de los índicessistemáticos.

En estas Constitucionesse estableceque han de realizarse

catálogosde los fondos de la biblioteca,principalmenteun índice generalorganizado

por ardenalfabético,y asílo expresan:“Parael usoy gobiernode estaRealBiblioteca

ha de haber un índice general alfabético de autoresde todos los libros impresos

incluyendoen estoslos mapasy estampa?(II). También se recogeninstrucciones

relativasa la elaboraciónun catálogosistemáticocon unaforma organizativapanlela

a la efectuadaen losestantes.

La organización rectora de los fondos tenía una base

evidentemeniefrancesa. Esta erasemejantea diversas clasificacionesbibliográficas

como la de Naudé. Claude Clement, Luc <YAchery, JeanGamier, GabrielMartín,

Sainúel Formey o Guillíume-Fraiicois Debute, que daban comienzoa su sistema

clasificatoriopor la Teologíay comprendíansubdivisionessimilares.

En el capítulo ~0 30 delascitadasinstruccionesquedarecogido,

de forma muy somera,el sistemaclasificatoriopropuesto.

- - “se hará también otro índice general en que rodos los libros de

- la biblioteca se dirnlbayan en las clases o materias de que timan

cónfonne están colocados en los estantes dando principia por la

- - - Teología y dividiéndola en sus panes como son las Biblias.

Samos Padres, expositores, Escolásticos y apresando en general

lo que coda autor trata en cada pone de éstas y a esta

proporción se trabajaran en las demás facultades - . - como esta
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el indice general de libros y ha de estar en adelante este de

nwterias (12).

A panir de estas instrucciones,ya en 1762, la ordenacióny

colocaciónde los libros impresosen los estantes,se regíapbrel siguienteesquema

clasificatorio (13):

- Biblia

- Expositivos

Predicables

- Místicos

- Geografíay cronología

- Historiaeclesiástica

- Historia civil y Genealógica

- Suplementosde todala historia

- Historiade Antigfiedades

- Poetasoradoresy mitología

- Prohibidos

- Gramáticas,diccionariosy Filología

- Filosofíanatural

- Historia natural, Medicinay Cirugía

- Matemáticas

- FilosofíaMoral

- Política

- Jurisprudenciacivil

- Jurispoidenclacanónica

-Ritual

- Twlog~ moral

- TeologíaEclesiástica
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- TeologíaDogmática

- Santos Padres

- Autores griegosantiguosde variasfacultades

- Libros de Eraniperíay Pintura

- Libros ahtigunsrarosy selectos

- Suplementode biblioteca

Vemos, por tanto, que los impresosestabanordenadosen las

estanteríasde acuerdoconla clasificaciónanteriormentecitada.De igual modoestaban

ordenadoslos manuscritos,tal como se desprendede las normas para elaborar el

catálogo de manuscritosde 1762, cuandohacenreferenciaa que Tuesto que los

manuscritosestánya distribuidosporFacultadesy colocadosen estanteríasrespectivas

se procederáaponertejuelos,catalogar,elaborarÍndices” (14).

- Por lo demás, la colección de fondos bibliográficos estaba

clasificadadeforma queeranecesariala intervenciónmediadoradel bibliotecario, y

- solo asísepodíanencontrarlos libros por materias. Peroquedabaimposibilitadala

búsquedade los mismos por lafaltade un catálogosistemático.La ausenciade dicho

catálogo,en extremonecesario,en unabiblioteca fue puestade manifiestode forma

reiterada.Y esta falta del catálogosistemáticoy la preocupaciónpor solventaresta

carenciafue recogidaen las Reglosque se han de observarpa.ra hacer las cédulas

para un índice gcneraP que se redactanaproximadamenteen 1801. En ellas, setrata

deinsertaren el catálogoanotacionesútiles que,aunqueno lleganasercompartimentos

clasificatorios,sí suponenunaayudao guíaque subsanala limitación deunabdsqueda

bibliográfica sólo a travésdel nombrede los autores.Las citadasreglasrecogenesta

preocupacióndela formasiguiente:
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“Para que este índice pueda ser de mayor usfildad al público,

,nien:ros se forne otro por nta;erias, convendrá insertar en él

algunos pequeños artículos que contengan algunas de las

principales obras que corren con mayor o.ceptocz’ón en coda

facultad, y en todos los ramos de la literas ¿ra. De estemodo sin

que tenga nada que poner de su parte el que manejo ci índice,

podrá contribuir a la verdadera ilustro tión de aquellos que

traman de instruir-se sin limitante a autor dememtinado - (15).

Otra acción,en estesentido, fue en 1800 momentoen el que el

bibliotecarioMayor, Antonio Vargasy Laguna,presentaun Plan de la biblioteca, para

dotarde tnayorutilidad y accesibilidada los fondosde la misma,en el quedestacala

importanciadel catálogo dematerias.Propusola elaboracióñde índicesde ntaredasque

recogieranla ordenaciónde los fondosbibliográficosubicadosen los estantes,junto

con la publicaciónde los mismos por tomos separadossegúnlas distintasciencias,

conformesehabíarealizadoen lasprincipalesbibliotecaseuropeasy enlasbibliografías

(16). Peseasurelevancia,estecatálogono sellegó arealizar. De estamanera,hemos

indicado sumariamenteque no existen unas directrices en la Biblioteca para la

ordenaciónde los fondosy de los índicespor materias.Peseaello, sí queexistieron

diversosIndicestemáticossobrealgunosfondosespecificasy panicularesy,en algunos

casos,existieron índicestemáticosgenerales.

7.1. Organizaciónprimitiva de los catálogosde la Real

Biblioteca.
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Sin duda,la pretensiónde localinciónde los librosde la biblioteca

llevó a la organizaciónde diversoscatálogos,que permitieronel accesoa los fondos.

Algunos de estoscatálogostuvieron unaorganizaciónsistetnát,cade materias.Fueron

diversos, comoveremos,los criteriospara la aplicacióndelasdistintasclasificaciones.

Mientrasunosserealizaronen virtud de los propiosfondosbibliográficosaorganizar,

otros, porel contrario,haciendousode clasificacionestemáticasrealizadasa priori.

Mostraremos,porúltimo, que el recorridopor la evoluciónde los catálogosnos lle~’a

aconsideracionesque señalanla situaciónde cadaépoca, en la medidaen que en los

catálogos,-entreotros muchosaspectos,quedanreflejadoscriterioseruditos,utilitarios.

así como la valoraciónde las distintas disciplinas,como explica LiserCurieses(17).

1.2.1. Los primerosíndicesde los fondos.

El índiceprimer¿de los libros queposeíala monarquíaespañola

y que más tardeconformanla Real Librería y biblioteca Nacional data de 1637.

Destaca~lhechéde que setrati de un catálogosistetnáticode materias“que contiene

y a la quesereduceñtodoslos libros”(18). Comprendíauna sistematizacióntemática

seetinlos foddoscon un total de 2.234 libros.

1.- Cninicasuniversalesdel mundo.

II;- HistoriasdeEspañay de Castilla.

fil.- Leyes del Reyno.

IV.- Historiade ciudadesy Obispadosde España.

Historiade losReynosde Aragón,Cataluña,Valencia,

Mabita y Menorca,Navarray Vizcaya.
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VI.- Historia del reino de Portugal y la India, China,

Japón,y Etiopía.

\TI.- Historia de las Indias occidentales.

VIII.- Historia de Africa y Turquía.

IX.- Historia de Persia.

X. - Historia de Polonia, MoscoviL

Dinamarcay

XI.- Historiade Inglaterray Escocia.

XII.- HistoriaFrancesa.

XIII.- HistoriaItaliana.

XIV.- Historiay guerrasde flandesy

y

XV.-

XVI. -

XVn.-

XVffl. -

XIX.-

XX.-

XXI.-

XXIV.-

Xflk-

XXVI.-

XXVII--

XXVII.-

Noblezay linajes de Españay otros países

Histotiadepersonasseñaladas.

Ordenesmilitaresy del Tuson.

Milicia Artillería y fortificación.

Arquitectura,pintura,escultura,medallasy estampas.

Cosmografía,geografíay topografía.

Esfera.

Matemáticas, Astronomía, Aritmética, Geometría,

Perspectiva,

Hydrografía.

Filosofíanaturaly moral.

Medicina.Cirugía, Anatomía,Bodca, Yerbas.

Gobiernoy Estado.

Historiadoresgriegostraducidos.

Poetasgriegostraducidos.

Bohemia, Hungría,

Alemaniaen Italiano
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XXIX.- Historiadoreslatinos traducidosen romano,italiano y

francés.

XXX.- Poetaslatinos traducidos.

XXIU.- Poet.ásesjmañéles. -

O0~I.- Poetasitalianosy franceses.

yyjcrIIZ fli&ionarios y Grarniirica.

XXXTVk- Retóricay Poética.

XXXV.- Teolog& positivay moral.

XKXVL- Historiaeclesiástica.

XXXVII.- Libros de ‘devoción y piedad.

=vfdsica.

XXXIX.- Agricultura.

XL Libros~’ar¡osde diversas lensuas.

El sistemaclasificatorioestababasado,fundamentalmente,en la

representaciónpolítica e histórica¿cIa é¡ibca, sin mediarotro tipo de concepciones

teóricaso filosóficas. Y su ai’oS’aiura fundan,entalva a ser la 7onsolidaciónde la

reciente unificación del territorio español, interesando sobremanerala nue”a

estrucauradón&í ~aisl Las’ cién¿iasprácticasque fueron necesariasen la conquista

americanaquedan plasmadasen el catálogo, ya fuere Cosmografía,Geografía y

Geometría, Astrología, las Artes giiegai’y latinas y libros sobre Teología. Esta

concepciónde los conocimientosgeneróla estructuradel ‘Indice de libros que ¡lene

S.M. en la torre -.

A estacoleCciónde la torredel Alcázar, segúnya vimos, unió

FelipeV los libros quehabíatraídode Franciaen 1712 al fundarla BibliotecaRealcon
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el carácterde pública, tmncándoseasíestaorganizaciónsistemáticaprimigeniade la

bibliotecay, predominandola influenciafrancesa.

Al mismotiempo, el establecimientodel carácterpúblico de la

biblioteca en 1712, supusola aperturade éstaa los estudiososde la dpoca. Y pan

poder haceruso de los fondos fue necesarioorganizadapor materiasy realizar

catálogosde los fondos.Además,hayqueseñalarque la biblioteca no estabasiquiera

inventariada,ya que el ¡5 de marzo de 1712 el rey pidió, a travésdel Marquésde

<Jrimaldo,los índicesde libros a lo quesele respondióquesolo estabaninventariados

un tercio de los fondos y no por orden rigurosoalfabético.

7.2.1.1. Indicestemáticosy el tlndex Uni’versalis”.

Solo algunosañosdespuésde su creaciónse da comienzoa la

realizaciónde los catálogosde la biblioteca. Se hicieron“años catálogosmanuscritos

dedicadosa las diversasramas de la ciencia (19). Fn 1729 aparecenlos Y?egia

Matritenses Efbllotl,eca Geo.graphica ‘~ Cronologica” y “Regia Monitensis Bibioxheca

nza¡hentofica” en 1730, escritospor el bibliotecario Juan de Iriarte (20), ambos

organizadosalfabéticamentepor autores.

Hubo numerososcatálogosde los fondosde la bibliotecaque no

se conservanen la actualidad. Vestigio de ello es el tomo II de un indice sobre
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medicina ‘índex libro runt Bibliviheca Regia”, queintegróen un mismovolumenáreas
temáticas-muy heterog¿néas,debido a que algunas de estas materias estaban

- -‘ constituidaspor un númeropequeñode referenciasbibliográficas.

- - -- Este índice-tenía una disposición alfabética(21) de autores,

aun4u¿órganizadoen los siguientescampostemáticos:

- - - Medícinam -

- CI’.iríigiam

- - Botanicani -- -

- Nawralem - h’is¡oricam

- Anirnaliurn

- Phisicani

- flhicem

- Historican profanant -

- Log¡can¡

- Ahetorica

- Grarnatican¡

- Pldlologiasn

Este Inde.x l¡brorunt Bibliotheca Regia’ esel primercatálogode

ia Bibliotecaorganizadopormateriasdel quetenemosnoticia. Tambiénsellevaron a

efectoíndicesde diversasáreastemáticascomoel lndice de Filología ‘(22) distribuido

pororden alfabéticode autores. 7ndice de Derecho colocasio en la Sala
2í de esta

Biblioteca por RuiC (23) igualmenteorganizadopor orden alfabético. En 1746 fije

concluido el <índex Universalis de la Biblioteca - (24). Se tratabadel primer índice

- general- dejaBiblioteca, ordenadoalfabéticamentepor autoresy por títulosdeobras

anónimas. -
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7.2.2. Otros índicesgeneralesde la Biblioteca.

De igual manera duranteel siglo XVIII se integraronen la

biblioteca numerososfondosbibliográficoscomola bibliotecadel CardenalArchinto,

compradaen Romaainstanciadel Rey Carlos III (25). Y estetipo de adquisicióndio

origen, en 1752, acatálogoscomplementarioscomolas ‘Listas de libros de Orcelí y

del CardenalArdúmo ‘entreotros.Estasnuevasadquisicionesnotivaronla redacción

de un nuevo índice generalquefue ejecutadopor el bibliotecario mayor Francisco

Pérezy Bayer <26), en 1787. Se- trata del segundoflidice primitivo general de la

biblioteca,distribuidoen dieciochovolúmenes.

Al mismo tiempo, durantela ocupaciónnapoleónicasobre el

tenitorio español,se interrumpeel ordenprimitivo deorganizaciónde los fondosde

la biblioteca<27). Sonvarioslos trasladosde edificio a los quesela somete.Además,

en 1809 JoséBonaparteocupael trono españoly decretala demolición del edificio

ocupadoporla bibliotecapanla realizaciónde la PlazadeOriente, momentoen el cual

es trasladadaal Conventode la Trinidad e interrumpidala forma organizativade sus

fondos.

Porotraparte, desde1762, fechade aprobaciónde las Segundas

Constituciones,ya no eranlos confesoresdel rey los encatradosde la direcciónde la

Real Librería, estafigura serála de bibliotecario mayor hasta1836. Se encomienda

esta tarea en lo sucesivoa destacadospersonajesdel mundo de la culturacomo

Ferraras,FranciscoPérezy Bayer, (14-10-1783hasta27-1-1794),PedroLnis Blanco

(28-1-1794hasta6-7-1799),AntoniodeVaqas y Laguna<6-7-1799hasta16-12-1800),
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PedrodeSilva (I6-l2~l800 hasta3-4-1808),JuanCrisóstomoRamírezAlmanzón(3-4-

l808hastal2-l1-l8ll)yLeandroFernándezdet-io~atín(l2-l0-l8llhasta10-8-1812).

Este último era de los afrancesadosy fue desi2n4dopor José Bonapanecomo

bibliotecario máyorde la Biblioteca.

Estandola biblioteca bajo la direcciónde LeandroFernándezde

Moratín, sepropondránnuevasideaspasala consolidaciónde un catálogogeneral. Es

Moratín quien proyectala idea de estecatálogo generalde papeletassueltasque no

quedadrápidamenteobsoletoconlas nuevasadquisiciones.Trasel cesede Moratín a

causade la BatalladeArapiles y de la salidade losfrancesesde Madridle sucedeJuan

CrisóstomoRamírezde Almanzón ¿hasta3-12-1812),con la entradade nuevode los

francesesen Madrid sepropuso,por partede la biblioteca (2 de mayo de 1808) las

pnr erasreglasde catalogaciónparala misma.Perola Guerrade la Independencia,que

de forma tannotableselibrabaen Madrid) produjoun granretrasode lasmismashasta

seraprobadasen 1815(21de febrero). Es de destacarla existenciade estasreglaspues

con anterioridadapenasexistíaninstruccionesal respectoen las grandesbibliotecas

europeas.a excepciónde Franciaque las emitió en 1791. A Almanzón le sucede

PaulinoBonifaz (9-12-1812hasta27-5-1813).Conla salidadefinitiva de los franceses

de Madrid es restituido en el cargoJuanCrisóstomo(hasta8-5-1 814), le sucederán

Juan Escoiz, FranciscoAntonio González,Diego Clemenciny finalmenteJoséM3

Patiño. quien ocupadel cargoantesde que la biblioteca se transformeen biblioteca

Nacional.

En efecto, os en este período, en el que la biblioteca estaba

ubicadaenlaplazade Oriente, cuandoseproyectala realizaciónde un índiceformado

por fichas sueltasdispuestopor orden alfabético (28>. Y ello debido a que la
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realización de un catálogo general de la biblioteca estabasometida a un rápido

envejecimiento.Las constantesadquisicionesde fondosbibliográficosimposibilitaban

la realizaciónde un catálogodecaráctergeneralcomolo fuerael “índex Universalis -

de la <Regia Ma,rñensis . Duranteesteperiodoserealizaun Indice Generalsujeto

a unaorganizaciónsistemáticademateriasdistribuidasen veintiúnvolúmenes(29) de

la siguienteforma:

- Historia <3 volúmenes)

- Derecho(3 Y.)

- 3fistica (3 y.)

- Numismáticay Antigúedades(1 Y.>

- Filosofía y literatura(1 V.)

- Libros del primersiglo de la imprenta(1 V.)

- Liturgia (1 Y.)

- Geografía(1 V.)

- Poesía(1 V.)

- Filosofía (1 Y.).

- Artes (1 V.)

- Medicina (1 Y.>

- Impresionesselectas(2 Y.)

- Suplemento(1 V.)

La distribuciónde cadavolumenera por ordenalfabético. Este

Catálogojunto con el índice primitivo de la Biblioteca de dieciocho ~-olúmenes,

mencionadoconanterioridad,son los catálogosquerigieron la biblioteca,hastauna

¿pocaposteriora los trasladosordenadosporJoséBonaparte.El catálogosistemático

no serealizanhasta1847 (cuandoya sehabíaproducidola traslaciónde la titularidad

jurídicade la biblioteca,comoveremosmasadelante),añoen el quela biblioteca tenía

insuficienciasmaterialesparapodercolocarlas salaspor materias.
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Al inicio del siglo XLX se redactaron numerososcatálogos

siguiendoel-sistematradicional,esdecir, setratade catálogos-manuscritosen formato

de libro’que, en su mayoría,carecíandcunaclasiflcaciónsistemáticade materias.Así

-Patiño redacta el <Indice de libros prohibidos (30) ordenadoalfabéticamentepor

autores,y tartibién es—autor-delaredaccióndel ‘Indice de ediciones primitivas A.A

(31). Además,en 1835 serealiza, tambiénporordenalfabético, el indice de la Sala

6’ de la Bibliozeco amigna” (32). Se ira del borndordel catÁlogode las obrasy

libros existentesen la 9’de la Biblioteca, dispuestopororden alfabético.

7.2.3. Indicesde coleccionesde biblidfilos.

La confecciónde un catálogogeneralde la biblioteca,yaque era

realizadoen forma de libro encuadernado,comohemos expuesto,resultaba harto

costosa>A finales del siglo XVTII y principios del siglo XIX son numerosaslas

aportacionesbibliográficasde bibliófilos queingresaronellaBiblioteca y quedieron

lugar a un índice, catálogo o lista particular , sin ser integradosen los índices

generales.En la mayoríade los casossedenominabanestos catálogosporel nombre

del propietario. Estos catálogosfueron relevantesya que permitían una mayor

actualizaciónde los índicesgeneralesde la Biblioteca.

1.

- LISTA de libros comprados en Perú. año de 1764, de la

librería del Colegio de Luis el Grande (33).

- INDICE de libros publicados que hay en esta librería del

Rosado de Madrid, alio 1721 (34).
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- ÍNDICE extraordinario de la librería de San Monín de Madrid,

1789 (35).

- ÍNDICE de la Biblioteca del orar art o de ¡os 1’.P. Misioneros

del Salvador, Madrid 1792 (36). -

- NOTICiA e intentado de los libras y objetos de la Biuioteca

del Infante 1). Sebasñdn de Gro.ngwiza. Precedencuatro

palabraspreliminares firmadas por SM. Patifio a 20 de

diciembrede1838.

Comprende:1 Los manuscritosseparadospor idiomas, 20

Los incunablesseparadospordécada,30 Los demásimpresos

por orden alfabético(37).

- CATÁLOGOalfabetizado de la Biblioteca Mexicana del lic. D.

José Carlos Merlo Propiedad den. J05¿ de Sosa, 1859, en 2

Vol. (SS).

- INVENTARIOde la librería quejite deb. Juan Nicolás Bol de

PoDer, en un Vol. y un legajo (39).

- INVaVTARJOpor orden alfabético de la librería delExcmo.

Sr. D. AgustínDurán. Compradacon destino a la Biblioteca

Nacional en 27 de junio 2863. Comprende impresos y

manuscritosordenadosseparadamente.1 Vol. (40).

- US74de libros y esmmpas defl. C.’owanoAlbenode&,rem.

Madrid 8 dc Enerode 187-3 (41).
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-- - LVVFSTARJOS de las obras impresasy n¡anuscriwsprocedente

de las librerías de los .Excmos. Srs. Marqués de la Romanay

O. Serafin Est¿tvnezCaMerón, trasladadospor disposiciónde

a la Biblioteca Nacional en el año 1873. de la Biblioteca

Nacional en el año 1873. de la del Ministerio de Fomento 1

Vol y 1 carpeta (42).

- - c-srÁtOGo{alfabesiwdo de la Biblioteca del Exc,no. Sr D.

- - Adelardo - -Upes-- de Avala Contiene obras, impresos,

manuscritos,estampasy ejemplaresfotolitografiados. En 1873

- (43>. -

- CA TAL CGO alfabérico de las obras impresaspetlenecientesa

la Biblioteca del Duque de Osuna, adquiridos por el Gobierno

de su Majestad en 1886 con destino a esta Biblio¡eca.

-Comprende 11.100volúmenes impresos, 149 mapas y planos

y 67 estampas(44). -

-- C4TAL CGO de la Biblioteca del Conde de Campo de Monge,

6 volúmenes (45). -

- OBRAS recibidas por la Biblioteca Universitaria de Madrid

(46).

- - Í’.7JICE de las libros que vinieron delMinisterio de Insxn.¿cción

pública en 1849 (47)
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INDICE de las comediasprocedentes de la censura dramática

1857-1868(48).

RELACIÓN de las obras procedentes de la Biblioteca del

Ministerio de Fomento,se remiten a la BibliotecaNacional> en

1888 (49).

La mayoría de estoscatálogosno estabanregidos por una

clasificación sistemática, sino quese tratabade listas o inventariosalfabéticosque

ayudabana un mayorcontrol de los nuevosfondosadquiridospor la biblioteca. La

influencia francesaen la organizaciónde los fondos bibliográficos, bibliografías y

catálogosfue constanteduranteel siglo XVIII, como hemosseñaladoya. Porello los

sistemasde clasificaciónde los repertoriosbibliográficosfrancesessepresentaranen

el siglo siguientecomoun paradigmaa imitar y tambiénlos sistemasde distribución

de los fondosbibliográficosde lasbibliotecasfrancesas.

Esta incidenciade las fonnasclasifucatoriasde origen francés

abarcaa la bibliotecanacionaly, porende,al restode lasbibliotecasespañolas. Pero

esteámbitode influenciano se restringió al tenitorio españolsino c~ue fueextensiva

tambiénaEuropa,América e incluso Asia. En concreto,seráel denominadosistema

de Brunet el queadoptela Bibliotecaparala organizaciónde susfondos,comoveremos

masadelante.Peroantesvamosaabordarlosaspectosreferidosa la tinilaridadjuuídica

de la Biblioteca, y a su denominacióncomoBibliotecaNacional, que todavíahoy

conserva.
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73. Traslación de la titularidad jurfdica de la Real

Biblioteca.

- Tras las RevoluciónFrancesa,la BibliotecaRealde Franciase

tz-ansfonnóenBibliotecade carácternacional,lo queva aacontecerconlasbibliotecas

realesde otrospalsesquehabíansuprimidola monarquía.Porotraparte, en aquellos

paísesenlosque no existíaunatradiciónmonárquica,lasbibliotecasquevanaasumir

las funcionesdejasBibliotecas Nacionalesvan,a ser las bibliotecas anejas a los

Congresos-delos Diputados;comosucediócs5n la Biblioteca del Congresode Estados

Unidos. Esta misma idea sehabíaasentadoen Españaduranteel trienioliberal con la

BibliotecaNacionaldeCortes, ya que estabiblioteca anejaal congresonació conel

rango de bibliotecanacional,yestabaa-la cabezadelnacientesistemabibliotecario

- español.

La- Biblioteca -Nacional de Corles. de no haber sido cerrada

duránteel períodoabsolutistadéFemandoVfl, hubieratomadoel rangode Biblioteca

Nacional:~-aqueestafueconcebidaensu creaciónconesecarécter.- Con posterioridad

seprbdujo-sú-aperturaen 1834;pero ya sehabiadisipadoaquel-elproyectoinicial de

.-convertirseenbibliowca nacionaL -

Con la transición del antiguo régimen al régimen liberal, y

duranteel gobiernoprogresistade Calatrava,seproducela traslaciónde la titularidad

- jurídica dé la Real Biblioteca. Esta habíadependidodel PalacioReal, y es en 1836

cuandoestatitulatidad va acorresponderal Estado. Cambia,así, su denominacióny
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se vaa consolidarcomoBibliotecaNacional. Estatraslaciónse efectúamedianteReal

Decreto de 23 de noviembre de 1836. Quedandosometida la jurisdicción de la

biblioteca al Ministerio dejaGobernación(50), (denominaciónquerecibeel Ministerio

de Fomentodesdecl 4 de diciembrede 1835 hastael 20 de octubrede 1851).

Porotraparte, cabereseñar,que. trasla Revoluciónfrancesa,el

período postrero conlíeva gñn influencia del ámbito francés La formación del

fuertementeconsolidadosistemafrancéssupusola exportaciónno sólo de la traslación

de la tirularidadjurídica de la bibliotecareal sinotambiéndelos criteriosorganizativos

de las bibliotecas. De estafonna, los sistemasclasifucatoriosde diversasbibliotecas

europeasy españolasse ‘.-an a basaren las disciplinas que se impanían en las

Facultadesde lasUniversidadesfrancesas,en un primermomento,y en el sistemade

Brunet, en un momentopostenor,

7.3.1. Primera implantación de la clasificación

bibliográfica de los librerosde París o de Brunet.

La clasificaciónbibliográfica predominanteen Europa serÁ la

empleadapor los librerosde París,y consagradade formadefinitiva porJaquesCharles

Brunet en la primeraediciónde su obra “Manuel da libraire er ~-Ie1 amareur de lis-res -

en 1810, esquien recogeel germende lasclasificacionesanteriores.Pocosañosmás

tarde, estesistematieneplenavigenciaen España. La BibliotecaNacional ademásde

recogerdel país vecinoelestatutojurídico recogetambiénel sistemade clasificación
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de mayorembergadurae implantación. Y además>es el modelo franc¿sel queprima

y seini poneen todos los otros aspectos#elativos a la Biblioteca.

Tras la traslaciónde la titularidadjurídicade la Biblioteca, en la

Juntade 1841, se nombra una comisiónparaque propusieraun sistemaclasificatorio

para los libros, teniendo en consideraciónlas dificultades materiales. El 25 de

septiembredel mismo año es aprobadala lnsin,ccióñ«tic prescribela clasificación

sistemáticapor materiasde las fichas principales,para lo cual se indicabaque el

sistemaá emplearfuera el deD¿Bure ben lú modificaciónesde Brunet, Merlin y

otros. -

La influenciafrancesaseplasniar~de nuevoen el “Me,norandwn

de laBiblibreca Nacional de Madnd de 1848, que comprendelas obrasclasificadas

conformeal sisteníadifundido por Brunetestableciendo,también,subdivisiones(51).

l Clase:Teoiogía: Sección la: SagradaEscritura.

2~: Liturgia
- 9~ Concilios> - > -

4~: SantosPadres - -

- Sa: Teología

2~ Clase: jurisprudencia: la: Derechocanónico

- V: Derechocivil

3a Clase: Ciencias: > 1a. Filosofía

2’: Física

- 3’~ HistoriaNatural

4: Medicina
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- - 5’: Matemáticas

Aji es

4’ Clase: Bellas letras:

5’ Clase:Historia:

- 1’: Artes liberales

2’: Académicas

Y: Oficios

Sección 1’: Gramática

- 2a: Retórica

•
3a. Poética

- 4á: Filología

- la: Prologómenoshist.

2’: Geografía

- 3 a: Cronología

4’: Historia eclesiástica

5’: Heráldica

• 6’: Arqueología
7’• Historia literaria

8: Biografía

9’: Extractoshistóricos.

9 Clase:Enciclopedias, bibliotecascoleociones,etc.

Es muy significativo estememorándumdel bibliotecario,ya que

estableceexplícitamenteel sistemade Bn,net comoel adecuadopanla Biblioteca A

partir de él se desconsideraronotras clasificacionesbibliográficasfrancesas,y no se

repart5 en otras clasificaciones científlcas producto de los sistemas filosóficos
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vigentes (52). Por consecuenciase tomó-la deci~ión- de ajustarsea un sistema

bibliográfico, más o menos exacto, segúnlas materiasbibliográficas tradicionales

instauradasen el ámbito francés. y se optó por relegaruna agrupaciónpormaterias

con un procedimientode consideración-ihlisfilosófica~científica.

7.4. Apoyatura institucional> legitimadora de la

implantacióndelsistemade clasificaciónbibliogrMica

de Brunet.

La segunda mitad del siglo XIX es un período de cambios

políticos que se“a aplasmartaiiibi¿ñe~un may¿rinterésporlas bibliotecasy por la

forma organizativade las mismas. Así la-Administraciónespañolave la necesidadde

prestarunaapoyaturaen estesentido,con lo quea la vez se consolidala dimensión

profesionaldel bibliotecario comointeihiediarioentrelas obrasy los lectores.

Para esta actividad mediadoradel bibliotecario es necesario

articular unaclasificaciónbiblio»áflca.-Dé’6stafonn~’elproblemade’la~clasificación

documentalpasaaunprimerplano.La clas,ficaciónd,fundidaporBrunetva adestacar

de forma preeminentecon la nuevaorganizaciónde la BibliotecaNacional,y también

<Son lasitisttuccionesqueseeitabl&eránpanlafonnacióndé los catálogos.Veremos,

puesquelacreacióndé’ unos>estudioOrelátivos aen temática,y la formaciónde

- - pf~fesiónale<¿apíéitadospara el desarrollode estos-proyectosafianzan,de forma

definitiva,-Ii adopcióndelsistein~de clasificaciónde Brunet.
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7.4.1. Creaciónde la EscuelaDiplomática:La enseñanza

institucionalde los niétodosclasificatorios.

Por lo queserefierea la creaciónde los estudiosqueabarcanla

Biblioteconomía. es en 1856 cuando, a instancia del Ministerio de Fomento José

Manuel Collado se crea la EscuelaDiplomática, encargadade la formación de

bibliotecariosque atenderánlas bibliotecasde tirularidadestatal(53), y lo quees mas

importante,habránde realizarlas tareastécnicasde clasificación. Tales hechosnos

interesanporque las enseñanzasde la Escuelacomprendíanmateriasrelativasa la

orsanizacióny ordenamientode los fondosbibliográficosde las bibliotecas(54). Su

espectrotemáticoabarcabadisciplinastalescomo‘Clasificación y arreglosde Archivos

y tibliotecas.métodosdentroy fuera deEspañay panereglamentariade los mismos.

De estaEscuelasaldránprofesionalesformados,cuya titulación

caerábajo la denominaciónde paleógrafo,titulación quehabilitabaaestosprofesionales

para el a desempeñode funcionesde archiveroo bibliotecario. Asimismo, se les

dotabade una formaciónpara desempeñarlastareasrelativasa la clasificaciónde los -

libros.

Por lo demás, la Escuela comenzó pronto a impartir sus

enseñanzas(55), dadala urgentenecesidadde organizarlos fondos bibliográficoscon

bibliotecariospreparadosparaello se aprobabaen 1857 el Reglamentode la Escuela

<56).
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7.4.2. Nueva oxta~izacióntemútica de la biblióteca en

1856.

Unosmesesdespuésde la creaciónde la EscuelaDiplomáticase

instaurela nuevaorganizaciónde la Biblioteca Nacional, medianteel RealDecretode

3 de diciembrede 1856, y quesuponeel inicio de unanuevaordenacióny clasificacion -

delos fondosbibliográficos,distribuidospormateriasen salasespecificasque estabauí
— — — — — — —,

acargodeun oficial especializadoen su salacorrespondiente.Al mismotiempo, se
—- &-

establecióla obligatoriedadde elaboraciónde índicescompletosde autoresy materias,

así comotambiénla creación de un Boletín Bibliográfico de periodicidadmensual,

boletín que sin embargo no vio consumadasu creación. Existieron en cambio

publicacionesquerealizaronfuncionessimilares,comoel BoletínBibliográfico Español

(1848-1859),la RevistaBibliográfica (PublicadaporC. Moro 1.853)y el Bibliógrafo

españoly extranjero,periódicoquincenalde la imprentay librería, mapas,grabados.

litografías, y obras de Música bajo la dirección de Dionisio Hidalgo y Carlos

Baily-Balliere (1857- 1858).

Estosboletines,peseaquecarecíande organizaciónbibliográfica

temática, promovieron el desanollode una disciplina como la Bibliografía y de

- disciplinasanejasa ella, como era la Clasificaciónde Bibliotecas. Difundieron la
-it’

célebrenecesidadde reglamentaciónde un métodoparala clasificaciónde bibliotecas

y lo que es más,de los repertoriosbibliográficos.
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7,4.3. Normas técnicaspara los trabajosde clasificación

en Reglamentode la Biblioteca Nacionaldc 1857.

Es claroque la BibliotecaNacional inició en la segundamitad

del siglo XIX. un períodode mayordedicacióny preocupaciónpor la tareastécnicas,

así comotambién por la eficacia de sus servicios. Sin duda, fue la falta de una

normalizaciónrelativaaestastareasJo queoriginó la promulgacióndel Regla’nenzode

la BibliotecaNacionalde 1857 (57), quetienesusantecedentesen la Real Ordende 20

de manode 1854 queprescribenla formaciónde índicesde impresosy manuscritos

de la biblioteca Nacional e imprimirlos. En el citado reglamentono se llegaron a

recogerde forma explícita, normastécnicasdirectrices de los trabajos de ordenación

y clasificacióntemáticatantode loslibros comode los catálogos,perosí queseplanteé

estaproblemática. Así, en el preámbuloel Ministro de Fomento,ClaudioMoyano, se

dirigeala Reinaexponiendola necesidadde la prontacolocacióny clasificaciónde las

bibliotecas, y también la formaciónde índices completosorganizadospor autoresy

materias;y además,añadeque la conformaciónde estosíndicesestaríaacargode un

bibliotecario (58).

Ello demuestraquela preocupaciónporla eleccióndeun sistema

clasificatorioescreciente.Sóloun mesdespuésde la entradaenvigordel Reglamento,

se establecieronmedidaspara facilitar el reconocimientode todos los libros de la

Biblioteca, “reconocimientopara ponerporobrael sistemaque en ella ha de segtiirse

en lo sucesivo” (59). Pero el hechoes queni en el Reglamento.ni en el decretose

dispusola forma organizativade los catálogos,dejandoel reglamentoun vacíoen este

sentido,convirtiendoal directorde la Biblioteca (60) en ciresponsablede establecer
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las diz~¿ctncespertinentes, es1 decir deiegañdoen él 1 adopciónde un sistema
clasificatorio. -

7.4.4. La clasificación temgtica de Brunet en las

Instruccionesparala formacióndelos índicesdela

Biblioteca en 1857.

— — — —

El vacíoquedejó elReglamento,en estesentido,sesolventóde

forma muy somera,pues se dictan en ese mismo año unas instrucciones pata la

realización de los catálogosrelativosa los fondos de la BibliotecaNacional. Estas

Instruccionesrecogen.con mayor énfasisla reglamentaciónrelativaa la catalogación

propiamentedicha, y en menor grado la clasificación, o la redacción del índice

alfabéticoy sistemático.O sea , segúnlas instrucciones,el índicedebía incluir en la

ficha catalográficael grupo al que perteneceel libro dentrodel sistemaclasificatorio

elegido,aunquequedabaordenadoalfabéticamenteporautores.

Se estableciópasaello el sistemade Brunet que dotabade una

organizacióntemática 1 catálogo,segúnse desprendede la “Instruccionespara formar
— — ~ > ~—

los índicesde impresos existentes en la Biblioteca Nac-ionafl, de 1857 (61):

la clasificadón.es dedr, ponera que clase pertenece el

libro delos cinco en que la bibliografla ha dividido todas las

producciones del talento banano a saber

1.-Teología

2.- Jucisprudencia
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3.- Ciencia y Aries

4.- Bellas Letras

5.- Historia -

Se adoptóestesistemaañadiendouna sextaclaseque Brunet no

habíaincluido en su repertorio,paralasmisceláneascomo señaaremosmásadelante.

Por lo demás, la BibliotecaNacionaldeclaró,de forma lan, en

1857 la obligatoriedadde implantacióndel sistemade Bninet. Se tratade las segtindas

reglasde catalogaciónde la Biblioteca, las primerasse emitieron en 1815, comoya

‘imos, pero la peculiaridadde estases que incluyen un sistema clasificatojio. Se

establecióeste organigramatemático sin atendera su ordenamientocientífico o

filosófico, va que se consideró que quien solícita un libro medianteel catálogo

alfabéticode autoro materia, no le preocupa-la clasebajo la que estáinscrito o la

división de un sistemabibliográfico.

Es muy significativo que estasnormasfueron aprobadasporel

Ministerio de Fomento(62), estableciéndoseasí, por vez primera en Españauna

normativarelativaa la organizaciónsistemáticade los catálogosy los fondosmediante

la cual se sientan las bases para la realización de un catálogo general y para la

organizaciónsistemáticamedianteel sistemadeBrunet.

7.4.5- Creacióndel Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios

- y el intento de uniformarun sistemaclasificatorio.
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Porúltimo, en esteperiodoprolífico para la organizaciónde las

bibliotecasespañolas,seprotnulgala ley de instrucciónpúblicade 1857(63). Incluye,

esta ley, la-creaciónde la carreradiplomática. Esta camratenía encomendadala

formación& profesionáks~,ara’laitareastécnicasen las bibliotecasy archivos, y

además.estós estudiosc¿níeníáncornodisciplina la Bibliografía, en la qu¿eraobjeto

de estudio la clasificaciónde archivosy bibliotecas.

Así mismo,en la citada lSy ~econtemplaa las bibliote¿ascomo

dependenciasdé InstrucciónPública,proyectándoseal mismotiempo la cfración deun

cuerpode bibliotecajios(64). - -

P~lo qu¿sei-efierea la ¿reaciónde un cuerpode bibliotecarios

facultadóspanla direcciónde bibliotecasde tinilaridad estatal,su creacióndefinitiva

supusoun grandesanolloeincidió de forma notableen todasestasiniciativasrelativas

a la organizaciónde las-bibliotecas.En 1859 se crea el Cuespo Facultativode

Arcliveroi-Biblioteéários,‘4ue va a dependerde la Dirección Generalde Instrucción

Pública del Miniit&do de Fomento. A partir de este momento las bitliote¿asde

tititíaridad estatal, y deTonniconciétala BibliotecaNacional, van a dependerdel

citadocdeipo. Cieflo es que los archiVefos-bibliotecariosvan-atenerencomendada

comofunción prioritariala formaciónde los‘catIlog&déla~bibliotecas;que,bastael

momentoerancasi inexistentes.Ademásapartir de las instruccionespanrealizarlos

índices- de la Biblioteca Nacional, este nuevo cuerpo de profesionalesva a hacer

extensivasestasnormas-atodaslasbibliotecasquetenía asu cargo. Y en 1859 siendo

Ministro de FdrnehtoRafael deBusiosy C sulla, se dictaminan las basespan la

organizacióndelas bibliotecias (65).
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De estaforma seestableceque todaslasbibliotecasde canicter

público esténsujetasa una misma normativa, es decir, a la aplicaciónde idénticas

reglas para la elaboración de índices y clasificación de docnmeníos.Se trata de

directricestécnicashan de aplicarseen todaslasbibliotecasde zarácterpúblico, ó lo

que es lo mismo, en las bibliotecas que tiene a su cargo el cuerpo de

archiveros-bibliotecarios.Los métodosque habían de regir los trabajos técnicos

quedaronestablecidosen las instruccionesy reglamentosquefueron originadoscon

posterioridad.Sin duda,estametodologíay nuevaforma organizativasupusoun intento

unificadordel sistemaclasificatorio.

Estepropósitouniformadorva atenergranincidencia,peseaque
1~

se valorabatambiénla creacióne implantaciónde sistemasclasificatorios propios y

originalesen las bibliotecas. Así, en los ascensosdentrodel cuerpofacultativo de

Archiverosy Bibliotecariossevaloraba,entreotrosaspectos,el haberrealizadotrabajos

especialesy extraordinariosde clasificaciónen algunabiblioteca (66).

Pero,estostrabajosno produjeronclasificacionesde prestigioy

reconocimientosuficientespara ser modelo y criterio organizadorde distribuciónde

libros y catálogos.sino que imperael modelo francés, con un reconocimientoque

sobrepasabaneraslingúísticos.geográficas,o culturales.
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7.4.6. La organizaciónde los fondos en el Proyecto de

Organizaciónde la Biblioteca Nacionalde 1858.

El sistemadeclasificacióndeBrunetva tomandoplenavigencia

en la BibliotecaNacional,y sealianzade tontapaulatina.Además,diversasmedidas,

desdela-diroccióndela biblioteca,consolidanestaimplantacidn.En octubrede 1858,

el Ministerio de Fomentofacultaun ?rovec,odeBiblioteca Nacionalejecuzadopor

ordendelseñor Director General de Instrucciónpública de acuerdo con el Dt,-ecrop- y

Bibio,ecariodelEsíabiecíndenho‘1

El proyectopresentabaunaformulaciónorganizativade los fondos

dela biblioteca,distribuidosendosplantas,creándosedistintasseccionestemáticasque

teníancomobaseel sistemadeBrunet,aunqueseañadieronotrasSeccionespar-a otro

tipo de materialesno librarios, fundamentalmente. La distribución de las distintas

seccionesseproyectóde la siguientemanera(67):

A: Historia

E: Teología

C: Jurisprudencia

ti: Cienciasy Artes
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E: BellasLetras

F: Museo de Antigiedades

G, E: Estampas,músicay manuscritos

J. 1<: MuseoNumismático

1: Ponerla

Nea

A: Historia

13: Teología

C: Jurisprudencia

ID: Archivo

E: Cienciasy Artes

F: BellasArtes

(3: Salón de lectura

1: Director

fi: Antesala

III: Secretaría

IV,V: Indice

En esta disposición de las secciones,quedabanincluidas las

diversasdependenciasqueeran necesariasen la Biblioteca.

Se sancionóasíla vigenciael sistemade Brunet.pero solamente

en la organizaciónde las seccionesy fondos,pueslos catálogosrealizadosteníanuna
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ordenaciónalfabética. A pesarde ello era manifiestala preocupaciónpor organizar

estosmediantecriterios sistemáticos(68>.

De ello tenemosnoticia graciasaqueapartir de 1858 serealizan

e imprimen las memoriasde la BibliotecaNacional, en las que el directorexplicita el

estadode la misma (69).

Entodocasolos catálogospreservaronunaordenaciónalfabética,

lo quevenía motivadoademáspor loscriteriosdominantesqueprofesabanla inútilidad

decatálogossistemáticosadisposiciónde los usuarios,puesla búsquedasistemáticapor

materiaserasolo un sistemaválido para los encargadosde la biblioteca. Así los

catálogosvana seronomásticos.de tírulos y alfabéticosde materiassolamente(70)

73. Consolidación del sistema de clasificación

bfbtiogrMica de Brunet.

Sin duda, duranteel reinadode Isabel II se ‘-a a producir una

mayor preocupacióny desvelopor la Biblioteca, no sólo en su orden interno sino

externo. En 1866 se da comienzo a la construccióndel nuevoedificio de Recoletos

queva aalbergara la biblioteca,conla finalidadde realizarunamejoray dotarlade

unas dienasinstalaciones,capacesde ser presentadasante la celebración del IV

Centenariodel Descubrimientoy Coñquistade Amenca.
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Por lo demás,en Españalos miembrospertenecientesal cuerpo

facultativode bibliotecarios,queteníanasu cargola BibliotecaNacional, implantaron

ci sistemade Brunet y sehizo tambiénextensivoa aquellasbibliotecasaledañascomo

las públicasprovinciales,tal como veremosmás adelante.Aunque, la relevanciade

adopciónde estesistemaen la BibliotecaNacionalcobréprontogran significación,ya

que era muy limitado el número de bibliotecasexistenteer Españadurante esta

centuria. Además,el desarrollode dicho sistema tuvo tambiéncomoapoyaturala

escasezde trabajos técnicosbiblioteco-bibliográficosdesarrotadosen la Biblioteca

Nacional.Y el predominiode influencia francesaen la biblioteca tambiéninvalidéel

desarrollode un constructo teórico que fundamentasela implantaciónde sistemas

clasificatoriosoriundos.

Respectoa la organizacióndelos catálogossepretendiódar inicio

auna incipiente organizaciónde éstosmedianteel sistemade Brunet (71), porel que

ya se organizabanlos fondos,que ademásperduraráhastalos postrimeríasdel siglo

XIX, segúnpuedeverseen las distintasmemoriasanualesde la Biblioteca(72).

7.5.1. El sistemade Bruneten elReglamentode Archivos,

Bibliotecas y Museosde 1871.

Se concibe,en 1871 un reglamentoqueva arefrendarel empleo

del sistemade Brunet en las bibliotecasespañolasde titularidadestatal. El Ministerio

de Fomento,apruebael ReglamentodeArchivos. Bibliotecasy Museos(73), mediante
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el cual se introducenrefonnaspropiciaspara asegurarel buen funcionamientode las

bibliotecasy generarun ámbito proclive de las ta,nstécnicascomo la clasificación

temática.Otra apoyaturade las tareasclasificatorias venía dadapor el ámbito del

reglamentoqueabarcaba,ademásde la BibliotecaNacional,aquellasde carácterestatal

queestabanbajo los-auspiciosdel Ministeriode Fomento.El reglamentocreala figuro

del Inspectorencargadode visitar, y observar,el modode cumplirselas instrucciones

relativasa la clasificaciónde los libros (74). Aquí no seincluyen directricesrespecto

al- sistenia clasificatorioa emplear, sino que los trabajos de inventarios, índices o

catálogosy-demásoperacionespropiosde la clasificacióncientífica, deberíanllevarse

acabosegúnlas instruccionesque sedictarían conposterioridad(75).

Por consiguiente.aunqueera utilizado el sistemade Brunet, la

política bibliotecariaespañolacontinúa-sinasumirplenamentela problemáticaderivada

de la elecciónde un sistemade clasificaciónbibliográfica.y perdurala ausenciade una

normativaoficial rectoráa esterespecto.

En efecto, aunqueel sistemade Brunet se implantó de forma

extraoficial o pocoortodoxaen los catálogosy de forma definitiva en la distribución

de los fondos,fue, sin embargo,objetodegrandesencomios. Se resolvió mediante-el

mismola problemáticade elecciónentrela diversidadde sistemas(76). Además, se

trataba del sistema cuyo reconocimientoestaba muy extendido, y abarcaba a

considerarlocomoel universalmenteaceptado(77).
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Respectoal estadode los catálogosde la biblioteca,no erael

deseable, y ello se suma a la indecisión respectoa la elección de un sisíema

clasificatorio, lo queva apropiciarqueloscatálogosfueranorganizadosmediantesiete

seccionesque teníanen consideraciónsolamenteel tipo de documento.En vez de

adoptaruna clasificacióntemática, las seccionesquedarondispuestasde la siguiente

forma:

1.- Libros comunes

2.- Libros rarosy preciosos

3.- Obrasdramáticas

4.- De varios

5.-Demúsica

6.- De mapasy píanos

7.- De estampas

Esta última observaciónmuestraque el sistema de Brunet se

- tmplantóparaorganizarlos fondos y no los catálogos.Además,la distribución de los

-- fdndospor ástas temáticasy utilización de catálogosno temáticosera el modelo

organizativode las grandesbibliotecas europeas,en las que el usuario, en casode

necesitarlibros o informaciónidativaaunamateriadeterminada,debíademandarloal

bibliotecario,quien actuabacomointermediarioy efectuabala búsqueda.Estemodelo

organizativorigió en lasbibliotecasde Munich, París,Berlín, en tas quelos catálogos

no estabana disposicióndel público (78). Ello invalidó la necesidadde un catálogo

sistemáticodematerias.
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EstÉconsideracionessobreel usoy fonnaorganizativaalfabética

de los catálogosfuerotíbbjetodecrj7ticai, talescomolos explicitadasporel destacado

bibti<Sgnfoy júrisia Manuel Iones Campos,quien entoncesestaba a- cargode la

Bibliotecade la Acadérniade Jíirispniden¿iay Legislaciónde Madrid. Torres Camrs

abogóporla convenienciade ítlizaciórí y usode un ficheropatacadaámbito temático

y ordenadoporcriterios y necesidadesrelativasa cadaáreacientífica. Críticasque

eran objeto de encomiopero que, sin embarco, no íenían en consideraciónlas

desfavorablescircunstanciasmaterialesa los que estaba sometida la Biblioteca

Nacional,tal comoexponíaQuesada.directordela Bibliotecapúblicade BuenosAires,

en su informe acercade lasbibliotecaseuropeas(79).

7.5.2. Instruccionesparala elaboraciónde los catálogos

de las bibliotecasadministradaspor el Cuerpode

- -. Archiverosy Bibliotecariosde 1882y el sistemade

Brunet.

Hechasestasobsen-aciones.podemosañadirquedesdelacreación

delcuerpofacultativonosehabíandictaminadoinstruccionespara realizarlos catálogos

de lasbibliotecaspúblicas del Estado. Es en 1882 cuandola Junta Facultativade

Archivos y Bibliotecasexpidetinas nonnasrelativas a la catalogaciónde los fondos

bibliográficos. Se tratade laspococonocidasy tercerasnormasdecatalogaciónde la

Biblioteca: instrucciones paro fonnar los índices de impresosde las bibliotecas

odnúnisrradas por el cuerpo de Ar¿hiveros, Sibliozecarios y Arnicuados’, aprobadas

el 20 de mayode 1882.
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Estas nuevas Instrucciones recogen la obligatoriedad de

elaboraciónen lasbibliotecasde dos índices:uno principal de autoresy otro auxiliar

de títulos. Así mismo tambiénprescribenlas instruccionesque una vez hayansido

reajizadosambosíndicesse procederáa la redacciónde un catálogometódicoo por

materiasconarreglo aunafutura normativaquese dictaminaráatal efecto(80).

De esta forma, las Instruccionesde 18t1 evitan una vez mas

asumiry dictaminarla forma organizarívade los catálogossistemáticos.Sin embargo

indican, igual quelo hicieranlas instruccionesde 1857 para la elaboraciónde los

índices de la Biblioteca Nacional, que en el índice de autores la papeleta, ficha

principal, habráde expresarunaclasificaciónbibliográfica. Y estaclasificación,según

las citadasinstrucciones,seguirála establecidaporBruneten su Manuel da libraire”

aunque indicará solamente la clase a que correspondecada obra entre las seis

existentes:Teología, Jurisprudencia,Cienciasy Artes, Bellas Letras, Historia y

Enciclopedias<81),

Como acabamosde ver, la Junta Facultarisade Archivos y

bibliotecasexpidióestasinstruccionesparala catalogacióndelos fondosbibliográficos

que recogían,de forma tenue,la clasificaciónde Brunet, y sin embargo, el catálogo

metódico,propiamentedicho, consinuósin estarregulado.Perosehabínaasentadolas

basesparala implantacióndefinitiva y oficial delsistemade flrunet.
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7.5.3. Incidenciade la acción del Instituto Internacional

de Bibliografíaen la organizaciónde la Biblioteca.

Trece aflos despt.¿sde la emisiónde lascitadasinstrucciones,se

celebraen Bruselasla Co,i/’erenceBibliographiqueI,uenwrional” auspiciadapor los

- júristas Paul Otlet y Heniy La Fontaineque proponenla creación de un Instituto

Interñacional de bibliografía (82), encargadode la -cooperación-internacionalen la

elaborzcióndeldscatálogosbibliográficosy conseguirel loabley.utópicoproyectode

realizaéTó,f&’ut~R&~.eñorio Bibliográfico Universal,que va aestarorganizadoporuna

clasific~cióñdé taráctéruniversal,esto es por laCDU. comoya vimos. - , ¡

‘Tras - la celebración del Conereso, la creación del Instituto

Internacional de Bibliografía fue inminente. Y tan sólo unos mesesdespuésvarios

paísesasumieronlas decisionestomadasen el congresocomo Bélgica, ReinoUnido,

Hungría. EstadosUnidos, Austria, Rusia, y otros. (83). Sin embargo la reacción

esÑñélaanit¿ la acti~’idad del Instituto fue muy distinta aotros paíseseuropeos.

-Segúnexpusimosconanterioridad,no liuboenrealidadasistencia

españolaa la Confeté&ia Internacional de Bibliografía, por lo que los resultadosy

consecuenciasno tuvieron incidencia en las bibliotecas españolas(83), incluida la

Biblioteca Nacional. Se continuó haciendouso del sistema difundido por Brunet,

implantadoatravésde las instruccionesde 1857 y 1882. Fue al inicio del siglo XX

cuandosedio comienzoaunaaperturay aproximacióna las nuevasideasacercade los

catálogosbibliográficosy a la proyecciónde éstas,en el ámbito internacional.
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7.6. Transición del decimonónicosistema de Brunet al

sistemadecimalde la nuevacenturia.

En los últimos añosdel siglo XIX en Europase extiendenlas

nuevasideasde adopcióndel sistemadecimal paralos repertoriosbibliográficosy los

catálogosde las bibliotecas. Perola situaciónen Españaes otra, y seda la espaldaa

las nuevasideas clasiftcatorias. Este hecho se ve con claiidad ed el caso de la

Biblioteca Nacional de Madrid. En 1898 la dirección de la biblioteca recaesobre

MarcelinoMenéndezy Pelayo, cargoqueimplicaba la aneja dirección del Cuerpo

FacultativodeArchiverosy Arqueológos.Menéndezy Pelayoprestómayordedicación.

igual que los demásmiembrosdel cuerpofacultativo, a las investigacioneshistóricas

Que a las bilioteconómicasy documentales, propiamentedichas. Además su

permanenciaen la direcciónde la bibliotecasecaracterizóporsu concepcióndetalante

conservadorde la BibliotecaNacional. Ello le situó contralasideasimperantesen la

época,dirigidas asolventarlas necesidadesculturalesde la población.

Tales hechosnos interesanporqueva a incidir en el sistema

clasificatoriode la biblioteca.En estesentidoí-emosquedu,anteesteperiodocontinúa

la carenciade catálogossistemáticos,ya que la polémicaeleccióny adopciónde un

sistemaclasificatorio seguíaviva. Es de destacarque, aunqueMenéndezPelayo se

manifestócomoabiertopartidario deadoptaruna clasificaciónsistemáticaaplicativaa

los repertorios bibliográficos y catálogos de bibliotecas (84), nunca propició la

implantacióndefinitiva de un sistema.
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- Y en efecto, la propuestade MenéndezPelayopara realizarlos

catálogosde la biblioteca, se dirige, principalmente,a la-adopcióndé un sistemade

clasificacióndelos conocimientohumanos,en un sentidomasfilosófico o científicoque

bibliogiáfico o documental.En consecuencia,no dudaen desacreditarla aplicacióndel

sistemade Brunet a los catálogossistemáticos,por ser obsoletoy habersido retirado

en aquellasbibliotecasen lasque sehabía implantado.Pero,sin embargo.respectoa

la díasincacióndecimal no hacealusión algunaa la misma, peseaqueal inicio del

ligIo 20< g¿zabade - ursa incipiente y entusiasta-difusiónentre- algunosbibliotecarios

espaflolés,’comoya señalamosconanterioridad.A pesarde ello, proponela adopción

dé- un sistemadestacadode algunabiblioteca, ya fuera la biblioteca de Berlín o de

- Heidelberg(85). Propuestaque no llega aconsolidarseporqueel mismo calificó de

preniattraesta hipotética acción en la BibliotecaNacional. Con ello la Biblioteca

éoritinuó careéiendode catálogossistemáticos, lo que suscitó severascriticas contra

- MenéndezPelayo, realizadasincluso por partedel Ministro de InstrucciónPública,

JulidBufel (86)>

7.61. -Nuevasdisposicionesoficiales de1901,que hacen

referencia a la organización de los fondos- y

- catilogosde la biblioteca.

Porotraparte, siendodirectordel cuerpoFacultativoMenéndez

Pelayose publicael Reglametuc, para régimen y servicio de las bibliotecas públicas

del Estado’ (87), dondequedórecogidala obligatoriedadde redactaren lasbibliotecas
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de carácterpúblico un catálogometódicode materias,aunqueno se indicael sistema

clasificatorioaemplear(88).

En el citado reglamentose manifiesta,de nuevo, una falta de

directricespara la consecuciónde estetipo de catálogos,ya queel reglamentose sitúa

a la esperade un cuadrode clasificaciónbibliográficaaplicableal catálogometódico

quedají la JuntaFacultativadeAichívos, Bibliotecasy Museos(89). Y sólo un alio

mástatúeaparecenlasInstruccionesparallevar aefectolos catálogosalfabéticosen las

bibliotecas(90). Quedanasí, deforma definitiva, asentadaslas basesy normaspara

redactarlos catálogosalfabéticos.

Perolos catálogossistemáticossiguensin serarticulados.LaJunta

Facultativa,a travésde estasinstrucciones,dispusoqueen aquellasbibliotecasen las

queno sebabodadocomienzoa la elaboracióndeun catálogosistemático,nodeber~

emprenderseéstebastaqueno seestablecieranlasinstruccionesrelativasal mismo. La

BibliotecaNacional no habíadado inicio a estetipo de catálogoy bajo estaapoyatura

la dirección de la piupia bibliotecaposponela elaboraciónde catálogossistemáticos.

Tal vezporello, el caráctermodélicode estabibliotecavaaserrelegado,y numerosas

críticas sealzaroncontralos principios organiz.ativos dela misma. Vivió la biblioteca

un momentodifícil, puesnumerososbibliotecarios,impregnadosya por los atractivos

proyectospresentadospor el Instituto Internacionalde Bibliografía, van a tratar de

implantary difundir lasnuevascorrientesclasificatoriasqueintroducíanlentamenteel

sistemadecimalen diversasbibliotecas.



376

7.6.2. Primera incidencia de la Clasificación Decimal

Universal.

Como hemos visto, la difícil elección por parte de los

bibliotecariosde un sistemaclasificatoriono se produjopeseá que era evidentea la

necesidadde ciertanonnajización.Además,en estesentidotambiénhubo criteriosque

optaronpor la invalidez de imposición de un siitemadeterminadoacoleccionesméy

heterogéneas,como la de la BibliotecaNacional. Y, sin duda,al inicio del siglo XX

el sistemadecimalsepresentabacomomodernísimoyencienosentidoinaplicable(91),

quedando,por ramo, relegado.

Sin embargo,síhubo bibliotecarios,comoAntonio Pazy Meliá,

queplantearonla adopción, por partede la BibliotecaNacional,del Si~ternadecimal

(92), puestoque habíasido adoptadoen ~‘a,iasbibliotecanacionalesdeotros países,

tras serpropagadopor el Instituto InternacionaldeBibliografía(93). -

Consideracionesdel mismo ordenpodríanexpliéarel hechode

que tras numerosas presiones la Biblioteca Nacional, aunque- no - adoptasela

clasificación decimal de forma ortodoxa para la realización de sus catálogos,si lo

adoptasecomobase,de forma laxa, en el catálogometódicoen 28 volúmenesde las

obrasque ingresaronen 1900-1910 Se consideróque estesistemaempíricoprocuraba

mayoresfacilidadesparael accesoa losfondos(94), por ello, la estnicn,rátemáticadel

catálogo tiene poca semejanzacon la de la ClasificaciónDecimal. Comportabalas

siguienteáreastemáticas:
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- ADMINISTRACIÓN

1.- Generalidades

2.- AdministraciónCentral

3.- AdministraciónProvincialy Municipio

4.- Beneficencia

5.- Cárcelesy presidios

6.- Colonización

7.- Cotrunicaciones

8.- Hacienda

9.- Instrucciónpública

10.- Obraspúblicas

II.- Póliza sanitaria.Higieney moralidadpública

12.- Seguridadpública. Policíaurbana.GuardiaCivil.

- AGRICULTURA

-- Generalidades

2.- Axboricultura

3.- Maginarios

4.- Productos~-egetales.

5.- Zootecnia.Industriasrurales.Productosanimados-Piscicultura-
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- A.VTROROLOGIA Y BIOLOGLA GENERAL. ARTESEINI) VSTRL4S.

-- Generalidades

2.- Culinaria -

3.-Fotografía

4.- Induñientaria

- ASTRONOMLI

- AVLACZON

- BELL4SARTES:

-- Generalidades -

2.- Estética

3.- Arquitectura

t- Escultura

5.- Pintura. Grabado.Litografía.

6.- Música

7.- Arle decorativo

BIBtIOGRAFL4 - —

- CIENCIASEN GENERAL

- COMERCIO

- DEPORTES

- DERECHO
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-- Generalidades

2.- Derechopolítico y administrativo

3.- Derechocanónico

4.- Derechocivil

5.- Derechoiníen,acional

6.- Derechomercantil

7.- Derechopenal

8.- Derechoprocesal

9.- Derechoromano

- ECOA’0ML4 DOMESTICA

- ECONOMIA POLÍTICA

- aEcnuCIDÁD

- £VCIaOPED¡AS

- ENSEÑANZAS - EDUCACIÓN

1.- Educación

2.- Pedagogía

- ESTADÍSTICA

- FARAL4CIA

- FYLOL0014 YUNOOÍSITCA
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-- Generalidades

2.- Diccionarios y Gramática

- FIL OSOFL4

1.- Generalidades

2.- Lógica

3.- Metafísica.Espiritismo

4.- Etica

- FÍSICA

- CEOGRAFIA Y VIAJES

- HiSTORIA

- - Generalidades

2.- Biografías

3.. C. auxiliaresde la Historia

4.- Historiade España

5.- Historia antigua

6.- Historia de la S. Media

7.- Historiamoderna(Asia, Mrica y Oceanía)

8.- Historia moderna(América)

9.- Historia moderna(E.’ropa)
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- HISTORIA NA TUR.’4L

Generalidades

2,- Zoología

3.- Botinica

4.- Mineralogía.Geología

5.- Paleontología

- INGENIERLA

- LITERATURA

1.- Generalidades

2.- Estética

3.- Críticae Historialiteraria

4.- Preceptiva,Oratoria, Lectura

5.- Novelasy cuentos

6.- Varios géneros.Antologías.Epistolarios.

7.- Poesía

8.- Teatro: 1.- Generalidades

II.- Piezasen dos ó másactos

III.- Piezasen un acto

IV.- Operay Zarnela
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- M4RINA

- MATEM-1-TICAS

1.- Generalidades

2.- Aritmética

3.- Algebra

4.~ Geometría

5.- Trigonometría

- MEDICINA

- 1.- Generalidades

2.- Anatomía

3.- Fisionomía

4- Higiene

5.- Ginecología

6.- Patologíamédicay quirúrgica

7.- Veterinaria

8.- Terapéutica

MILICIA

Generalidades
2.~ Administraciónmilitar

3.- Armasdiversas

4.- Aj-te militar en general
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5.- Campañasy guerras

6.- Organizaciónmilitar

7.- Táctica. Estrategia

- PERIÓDICOS

- POLITICA

1.- Generalidades

2.- Políticainternacional

- QUÍMICA

-- Generalidades

2.- Químicaanalítica

3.- Químicainorgánica

4.- Químicaorgánica

- RELIGIÓN

Generalidades

2.- Religionescristianas

3.- Religionesno cristianas

4.- Obrasde devoción
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- SOCIOLOCIA

- TAQUIGR4FLA

- TELEGRAFÍA

- TOPOGRAFA

En 1912 Francisco Rodríguez María sucede en el cargo a

MenéndezPelayo,quien continuarala trayectoriade su antecesorY esono es todo,

fueron numerososlos intelectualesque se mostraroncontrarios a esta sucesión.

Proponíana intelectualesdeprestigiocapacesde cambiarla concepciónde la Biblioteca

Nacional y, por ende, de las bibliotecaspúblicas. Este gripo de presión de

intelectuales,entrelos quecabedestacaraRamóny Cajal, TorresQuevedo,Hinojosa,

Echegaray,PérezGaldós,PardoBa~án,Giner de los Píos,Cossío,Azcárate,Posada,

Simarro, Sorolla, Azorín, Barojay otros muchos(95), no prosperaronen su intento

cuando-propusieroncomodirectorde la Bibliotecaa Ramón MenéndezPidal.

Y, en efecto, estandobajo la dirección de RodríguezMarín

perduró la forma organizativaanterior y no hubo iniciativas rtativas a una nueva

estructuraciónde las tareas técnicas. Y además,se acusé la ausencia de una

clasificaciónsistemáticadirectriz del catálogotemáticoprevistoen el reglamentode

1901.

Finalmente,podríamosindicar, como en esta perspectivala

ausenciade catálogossistemáticosen la biblioteca no sólo fue relativa al catálogo

general,sino tambiéna los catálogosde lasdistiniasseccionesde la biblioteca (96),de

diversasépocasque, en su mayoría, habíanestadoregidos porun orden alfabético.

- Entre ellos destacanlos siguientes:
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- CATÁLOGO bibliográfico del teatro antiguo Español, 1860, redactadopor D.

CayetanoAiberrode la BazTera.

- GRIEGOS, 1769, redactadoporJuande Iriarte.

- ENSAYO de una Biblioieca española de libros raros y curiosos, de Banolomé

Galtardo,1860,tomo U.

- MANUSCRITOSárabes, 1889,porD. FranciscoGuillén Robles.

- CATÁLOGO de las piezas de teatro que se conservo.n en el depananien¡o de

Manuscrizosde la BibIioíecaNacional, 1889y 1934, porDA. Pazy Meliá y

Diulián Paz.

- MAVTJSCPJTOScatalanes,2896, porMassd Torrans<y.l. Domingo Bordona

1931).

- CATÁLOGOdel Museo. Biblioteca de Ufrron,ar (fondo inicial de la Secciónde

Hispanoamérica),1900redactadoporD. FranciscoVigil.

- CATÁLOGO de retratos de personajes españoles, 1901, de 11 Angel M. de

Barcia.

- CATÁLOGOde la colecciónde dibujosoriginales. 1906, redactadopor D. Angel

M. de Barcia.

- MANUSCRITOS que penenecieron oD. Pascual Gayangas. 1904,porD. Pedro

de Roca.
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- OBRASornamenracióny decoración,1914, redactadoporD. Miguel Velasco.

- MAVUSCRJTOSrabínicos, porGasparRamiro, publicadosen el Boletín de la

Real AcademiaEspañolade 1918 a1923.

- MANTJSCRFTOSconpinturas. Tomo 1 de JesúsDomínguezBordona(1939~).

- CATALOGOde la-Secciónde Cetvantes,1930,redactadoporD.Martín del Río

Rico.

- -MANIJSCPJTOSdeAmérica, 1933,porD. JuliánPaz.

- CATALOGOde las piezasde teatro que se canser.’anen el Depanameni’ode

Manuscritosde la BibliotecaNacional, 1934, deJulián Paz.

- - CÓDICESlatinos (Tomo 1: Manuscritosbiblicos) 1935, por Y). Martín de la

Torre y Y).. PédroLongás.

- MANUSCRITOSde Barbierí, existentesen la Biblioteca Nacional, 1936, de

- Higinio Anglés.

- TOMOSde vatios (sólo el tomo 10), 1936por Y). Julián Paz.
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7.7. Introducciónde la ClasificaciónDecimalUniversal.

Era lento el procesode adopciónde un sistemaclasificatorio, y

mas aún el de la Clasificación Decimal Universal, ya muy &fnndida en el ámbito

europeo.Ya vimos quehubo intentosrenovadorescomola celebraciónde la Asamblea

del CuerpoFacultativode 1923, en la que se destacaronabiertospartidariosde la

implantaciónde la ClasificaciónDecimal y, además,tratarontanto de difundir como

de realizar las actividadesdesanolladasporel Instituto Internacionalde Bibliografía

(97). Además, es importanteseñalar que la Asambleacontócon el apoyode los

intelectualesque sehabíanmostradocontrariosa la elecciónde RodríguezMaríncomo -

directorde la Biblioteca. Peseal reconocimientoy legitimaciónde la Asamblea,ésta

fue prohibidaporel DirectorioMilitas trassu toma de poder(98). De estaforma,el

apoyo del quehabía sido objetola Clasificación Decimal se vio eclipsadopor la

situaciónpolítica, queanulóestetipo de iniciativas.

En 1930 din,iíe RodríguezMarín comodirectorde la Biblioteca

y con su dimisión termina un períodocii la bibliotecaquese había caracterizadopor

cieno inmovilismo y empleo de técnicas obsoletas(99), no sólo en el ámbito

clasificasorio, sino tambiénen otros aspectosbiblioteconómicos.Tras la dimisión de

RodríguezMarín, es elegidoMiguel Artigasquienpropusoun plan de renovaciónque

haciareferencia,también,a la organizaciónde los catálogosy los fondos.

En la medidaen queerannumerososlos bibliotecariosmiembros

del Instituto Internacional de Bibliografía, la clasificación decimal había sido ya

implantadaen muchasbibliotecasespañolas,lo que generóun ambienteproclive a la
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admisiónde la CDIJ comoel sistemadotadode mayorvalidezparaserimplantadoen

estaBiblioteca.-Y esteincipientedesarroUodel sistemadecimal ‘-a a tenersu reflejo

en la biblioteca.En efecto, en 1931 secreaunaSala de lectura generalpara usuai~os

que no iéaA investigadores,ya fueranpersonasde culturamedia,estudiantes,obreros.

esFtidio<o<especializados;-etc. En esta sala general van a estarlos libros al acceso

directopatalosusuasios:y,para eUo, los libros en lasestanteríastendránun esquema

~imilaral¿stablecidoen lastablasde la CDU. Asimismo, seredactauncatálogoque

¿níoreí~tÑdahdéscú~iónbibuog~case realizasegúnlasInstruccionesde 1902,

peroademás¿oñiprendeun índicede materiasconcienasimilitudrespectoalastablas

“de fi CDtJ, aunqdedichocatálogo-carecede notacióno numeraciónalgunaindicadora

de íáii~hteñáen láqueestán-insertoslos libros-(I00). - -- -

Se puede reseñarademás,que tras la instauraciónde la II

- Reptiblicaespahola,estamosanteunanuevaépocaquesignificó un mayorcompromiso

paz-a afrontarmultitud de aspectos,entrelos quedestacanlas tareastécnicas. Artigas,

qíeliabíasidoelegidoporel patronatode la-BibliotecaNacional, inició, ademásde la

creacióndeunasalade lecturageneral, diversasmedidasquele llevaronaadoptar,por

tropia-decisiónlaClasificaciónDecimalpara un catálogosistemáticoen 1934 (101).

A partir de 1935 todaslasobrasqueingresanen la bibliotecavan

a ser clasificadaspor la ClasificaciónDecimal Uni~-ersal (102). En 1936 Artigas es

destituido comodirector y pasaráa desempeñarsu cargo Tomás Navarro Tomás.

hiiembródel CuerpoFacultativo desde1909, fue el presidentede la Sección de

-bibliotecasdel ConsejoCentralde Archivos,Bibliotecasy TesoroArtístico (1937hasta

- - 1938)t-fu&tanibiéndirectorde la Subsecciónde BibliotecasModernas,que conllevaba

el cargo anejode directorde la Biblioteca Nacional.Comopresidentede la Secciónde



389

Bibliotecas del Consejo se elaboraron las primeras instrucciones que prescriben el

emplee de la CIJU, aunque que sólo hacían referencia a pequeñas bibliotecas. Tomás

Navarro va a ser un gran defensor de la implantación de la CDU junto con sus

compañeros del Consejo, come fueran Maria Moliner, Juan Vicens de la Llave, Tersa

de Andrés. Con la derrota del bando republicano y la entrada er Madrid de las tropas

de Franco, se dispuso la desaparición <7 de octubre de 1939) ccl consejo Central de

Archivos, bibliotecas y Museos, momento en el que Tomás Navarro cesa como director

exiliandose a Estados Unidos, donde morirá en 1979. En definitiva, fue partir de 1935

cuando la CDI) tenía plena vigencia y en conocida por los bibliotecarios españoles,

habla sido implantada de forma terminante en la Biblioteca Nacional, según asevera

Sánchez Fernández. Unos años después, tras la Guerra Civil, se dispuso la

obligatoriedad del empleo de la CDUen todas Bibliotecas Públicas del Estado, como

hemos estudiado en capítulo anterior.

7.7.1. Implantacióndefinitiva de la ClasificaciónDecimal.

En 1939 Javier Lasso de la Vega, que según vimos ocupaba el

cargo de Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas, promovió la

obligatoriedad de la utilización de la Clasificación Decimal Universal en las bibliotecas

españolas de titularidad estatal, lo que se llevó a efecto mediante Orden Ministerial de

29 de julio de 1939 (103). Esta nonnativa incluía Ja adopción de la CDI) en la

Biblioteca Nacional, y no sólo hacía alusión a la forma organizativa del catilogo

metódico, sino también a la de los fondos en los depósitos. Es preciso, reseñar que este

último aspecto no tuvo un desarrollo en la Biblioteca Nacional, ya que los fondos de

esta no se clasificaron sistemáticamente. Pero sin embargo tuvo aplicación, muchos

años más tarde, en la biblioteca circulante adscrita a la biblioteca Nacional. Esta era
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unaBibliotecade préstamo,aledañaa la BibliotecaNacionaly secaracterizabaporque

ofrecía-sus,fondosal accesodirecto de los usuarios,haciendouso de la CIiU para

colocarlds-Ubrosen losestantes.

En 1939 se organizó el Ser~’icio de Clasificación para la

realizacióridelcatálogosistemático,segúnla CDU, siendodenuevodirectorc Miguel

Artigas (28-3-1939hasta 10-3-1947). Y seráen 1948 cuando secrea la Secciónde

Clasificaciónpor la Dirección Generalde Archivos ~‘ Bibliotecas, a cargode Miguel

Bordonau(104), paraulterioresproblemasderivadosde la implantacióndel sistema

decimal.-Es claro-quela clasificacióndecimal quedódefinitivamenteimplantadaen el

catálogosistemático,aunquela colocaciónde los libros en los depósitosse continué

realizándosesin criterio algunou ocasionalmentepor el rama~ode los libros. Esta

forma or~va va a tenerplenavigencia y perduraráhastalaactualidad.

-. —~ . - - - 4

Hasta ahora no hemos consideradomas que la Biblioteca

Nacional, y aquélla que fue su predecesora,en cieno sentido, la - Biblioteca del

monasterio de El Escorial. Ambas, como acabamosde ver, han tenido sistemas

clasiflcatoriosenconsonanciacon la situacióny coonlenada~en lasqueseencontraban,
- ,- - 4 ~1 - . -

ya que hanestadocondicionadaspor su origeny creacióh,ya fuerádela manodé los

Austriaso de los Botones, respectivamente,5’ tambiénpor otras ciicúnstanciasque

han incidido en la adopción de los sistemasclasificatoriós: EstÉ consideraciones

anteriores,envarias ocasiones,hanrozadoe1 problen~ad&otrasbibliotecai espafiolas,

también muy relevantes, como fueran las bibliotecas unNersitarias las públicas

provinciales y, las creadasen un momento posterior, las denominadaspopulares.

Prosiguicidoesteanálisis,vamosatratardesumergimosenconsideracionesdelmismo

orden relativas a estasbibliotecas,quepasamosa analizarbajoel epígrafecomúnde

Bibliotecaspúblicas, puestoqueestecarácterpúblico geneedsu ongeny creación.



391

NOTASBIBLIOGRÁFICAS

(1) CUESTA GUTIÉRREZ, M~ husa. Una vida inédita del primer director
efectivode Li Biblioteca Nacional. En: REVISTA de Archivos, Bibliotecas y
Museos.T. LXV, 1,958 p.415.

(2) ESCOLARHipólito. Historiade lasBibliotecas. Op. cit.; p. 336.

(3) CANOVAS SÁNCHEZ, Francisco.Los decretosde nuevaplansay la nueva
organizaciónpalmeoy adMinistrativa de los paísesde la Corona deAragón.
En: HISTORIA deEspaña.FundadaporRamónMenendezPidal ; dirigidapor
JoséMaríaJoverZamora.

(4) CUESTA, Luisa. Jesuitasconfesoresde reyesy directoresde la Biblioteca
Nacional. En: REVISTA de Archivos Bibliotecas y Museos pl

32. T.69,
1.961

(5) MALDONADO Y GUEVARA, Fn&cis¿o. La ./lardación de la Biblioteca
Nacionaly la biblioteca privada deDon Amoniode cardona.En: REVISTA
valencianade Filología, 1,1951, o0 2 ; p-l51-157.

(6) PAZ Y MELIA, Antonio. La cuestiónde las biblioteca Nacionalesy la drffisión
de la cultura. EN: REVISTA deArchivos Bibliotecasy Museos.- 1910. t. III

p. 357.

(7) GARCIA MORALES, Justo.La BibliotecaNacionala travésdesusdirectores
(S.XV719. En: BOLETIN de la Dirección General de Archivos y

Bibliotecas, 1955. o. XXVIII; p. 58-62.

PÉREZGOVENA. A. Losprimerosdirectoresde la BibliotecaNacional. En:
RAZÓN Y FE, 1925. -- T.LXIII.

(8) CUESTA, Maria Luisa. Jesuitas.confesoret..Op.cit., p.lZ2.



392

-(9) - SARMIENTO, MastínF. ReflexionesliterariasparaunabibliotecaRealypara
otrasbibliotecaspúblicashechas$or él R; E. ~X4tro-F. Martín Sarmiento,
Benedictino,wen el mesdediciembredelaño1743. En: SEMANARiO erudito
quecomprendevariasobras inéditas,críticass,morales,-instrectivaspolíticas,
histéricas,satíricas y jocosasdenuestrosmejoresautoresantiguosy modernos
dadasa laluz por Antonio Valládaxes.--T.XXI; 118. -

-(10) SUPLEMENTO Segundo.Noticiaspertenecientesala Real Biblioteca de su
Majestad,desdesusfundaciónporel señorD. Felipe y [Manuscrito] (En la
Bibliot&a nacionalde Madrid , M~s.l8.843-47) -

(11) NOTICiAS peñenecientesa la Biblioteca Rial de-S.Miiacádasde los Realis
existen- Ord¿n~icohs¡dhdsfepresentacionesy otrok do¿wiieníos~ue custodiados

en ¿i akhtvo&del mismoestablecimiento[Manuscrito]; p.-87r

-(12) CONSTITUCIONESde- la Real Bibliotecadispuestaspor ardende SM. por
- - Juahde Sdus~nder,~su BibliotecarioMayor, cap. 8. - - -

NOIYCL4& -. op. cit., p. 87 (bis).

(13). -NO TICIAS...op. ch., p. 97.

-(14) INSTRUCCIóNparaformar losíndicesdelos,nanuscritosdelaRealBiblioteca

dc 12 deagostode 1762. [Manuscrito] - ..-=->

(15) REGL4SquesehandeobservarparahacerlascédulasparazM bidicegeneral

[de la RealLibrería). -- tc.a. 1801?]. -- p.3.

-(16) SUPLEMENTOsegundo.Noticiaspertenecientesa la R¿dBiblioteca de su

Majestad,desdesujiundaciónpor el SeñorFeipeY fMaiuicrito]. -- p.l 12.

(17) LITER CUPIESES, Roberto. Los Á’ndices. EÍ& REVISTA de Archivos
Bibliotecas y Museos,1966. --T. 73 ; pilO.

(18) INDICES de los libros que llene S.M. en la TotreAlta de esteAlcdzarde
Madrid [Manuscrito], I637.--p. 91 bis.



393

(19) SANCHEZ FERNANDEZ, Antonio. La clas~ficoción sisteniáz-ica y los
encabezamientosde materia para el catálogo-diccionarioen la Biblioteca
Nacional. En: REVISTAde Archivos, Bibliotecas y Museos, 1966. -4.73
197.

(20) LITER CUPIESES,Roberto.Op. Cit., p 115.

(21) INDK’< librorun, Bibioiheca Reela [Manuscrito]. T. LI. Contiens literas:
M.N,O,P,Q,R,S,T,V,X,Y,Z.(BibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 18.798)

(22) INDICE de Filología. [Manuscrito]. -- 278p. (BibliotecaNacionaldeMadrid,
Mss.18. 798)

(23) INDICE delDerechocolocadoen la sala segundade esta BibliorecaporRuiz
[Manuscrito]. --190 p. (BibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 18.800)

(24) INDICEuniversalde la Biblioteca [Manuscrito].--12 tomos(BibliotecaNacional
deMadrid. Mss. 18.827-38).

(25) POVES, María Luisa. Algunas actividadesdelservicio de catalogaciónen el
año del cenzenariode la BibliotecaNacional. En: REVISTA de Archivos,
Bibliotecas y Museos,1966 ; p. 179.

(26) CASTELLANOS, -Basilio Sebastián. Origen de la Bibliotecas públicas
espoañlasy enparticular de la Nactonalde Madrid. En. El BIBLiOTECARIO,
Semanariohistérico,científico, literario y artístico.--Madrid, 1841 ; p.34.

(27) CASTELLANOS DELOSADA, Basilio Sebastian.Apuntespara un catálogo
de objetos que comprendela colección del Museo de Antigñedadesde la
BibliotecaNacional,conexclusióndenwnismflticos,acompafladosde unaligera
reseñadelMuseode Medallasy demásdepartamentos.-. Madrid : Imprentade
Sanchís.1848, h. 187

(28) CASTELLANOS DE LOSADA. Basilio Sebastián.Idem, 212 h.

(29) LITER CUPIESES,Roberto.Op. CII>, p. 112.



:394

(30) lADICE de-librosptohibidos1 PorJoaquínPatiño.--642 p. (BibliotecaNacional
- - deMidiid, Mss 18.799) - -

(31) INDICE deedicionesprimitivas 1 Por JoaquínPatifio (Biblioteca Nacionalde
Madrid 18.797) -

(32) INDICE de la sala& de la Bibliotecaantigua, 1835. (Biblioteca Nacionalde
- rnadrid,Mss.18.793).

(33) (BibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 18.964).

(34) (Biblioteca NacionaldeMadrid, Mss. 18.986).

-(35) (BíblíaitecaÑacío~ial deMadrid, M~~- ¡8.839).

(36) .$ibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 18.840).

(37) - (Bibliotrca NacionaldeMadrid, Mss. 18.967).

(38> (Bibli¿necaNacionaldeMadrid, Mss. 18.956-57)

(39) (Biblioteca NacionaldeMadrid, 18.598-59).

- (40) (BibliotecáNacionaldeMadrid, Mss. 18.594).

(41) (BibliotecáN’acionaldeMadrid, Mss 18.955).

(42) ,(BibliotecaNacionaldeniadrid. Mss. 21. 349).

- (43) (Biblioteca Nacional De Madrid. Mss. 18962).

(44) (Biblioteca NacionaldeMadrid, Mss. 18.848).



395

(45) (BibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 21.337-21342).

(46) (BibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 18975).

(47) (Biblioteca NacionaldeMadrid, Mss. 18,749).

(48) (BibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 18.961).

(49) (BibliotecaNacionaldeMadrid, Mss. 18.963)

(50) GARCIA MART!. Ministerio deFo,nenzo.-suconrenidojurídico, organización

yffinciones.-- p. 15-16.

(Sí) MEMORÁNDUM del bibliotecario de la Nacional de Madrid [Manuscrito],
1848. --215 b.

(52) MEMORIA de la Biblioteca Nacional 1875-1876.En: REVISTA de Archivos.
Bibliotecas y Museos,1879, año VII, nl.

(53) DECRETOde ide octubrede 1856.

(54) DECRETOde?deoctubrede 1856. artículo30•

(55) REAL Ordendel 5 de noviembrede 1856, dictandodispo~icionespara dar
principio a lasenseMnzasde la EscuelaDiplomática creadapor Real Decreto
de 7 cJe octubreanterior.

(56) REAL Decretodell de febrero de 1857.

(57) DECRETOorgánico y Reglamentode la Biblioteca Nacionaldecretadopor
SM. en 3 y ide enero de 1857.

(58) DECRETOorgánicoy Reglamento.- .Op. Cit., art. 57.



396

(59) REAL Decretode 8 de febrerode 1851.

-(60) DECRETOorgánicoy Reglamento...Op. Cit., art. XVII.

- - (61) INSTRUCCIONES para forrno.r los, indices.de impresos existentesen la
- BibliotecaNacional ¡[redactadaspor SancháIndalecio]7-- 1851.

(62) VAIENTINELLI, Giuseppe.Della BibliothequedellaSpagna:--1860.— pi3.

(63) LEY de rnstniccién pública,- del 9 de septiembre de ¡857, formada y
promulgadaen virtud de la de 17 dejulio del mismoaño

(64) LEY de Instrucciónpública..Op. Cit., art. 166.

(65) - REAL Decretode 8 demayode 1859, dictandolasbasespanlaorgaaiz.ación
de los Archivos y bibliotecasdel Reino. Base19:21 y 24. -

(66] REAL Decretode 8 demayo de
1859...Op.Ch., base 15k

(67) VALENTINELLJ, Giuseppe.Op. Cit., p.26.

(68) MEMORIA de la biblioteca Nacional 1859.Redactadapor el Secretariode la
BibliotecaAgustín Durán.

-(69) - - Se establece,la obligatoriedadde reahzciénde dichasmemoriasmedianteel
Real Decreto-deide diciembrede 1856, dandouna nuevaorganizaciénala
Biblioteca Nacional.

(70) MEMORIAde la bibliotecaNacional, 1862.

71) FUMAGALLL Dellacollocazionedei libri. -- p. 125.



397

(72) MEM’ORJA de la bibliotecaA½cional:

1869. -- pi.
1870. -- p. 3.
1872. -- p. 8.
1873. — p. 4.
1874. --p. 16.
1875. --p.4.
1875.76. -. pS.

(73) REGLAMENTOde Archivos. Bibliotecasy Museosde $ deJulio de 1871.

(74) REGLAMENTU .01>. ch., art. 21.

(75) REGL-4MEJ’TfO.. Op. cit. art. 76.

(76) MEMORIA de la BibliotecaNacional 1875-1876.En: REVISTA de Archivo,
Bibliotecas y Museos,1878, año VII.

(77) SegilnexpresaQuesada,directorde la Siblioteca PúblicadeBuenosAires, en
un informe sobre lasbibliotecaseuropeasy deAin¿rica Latina.

QUESADA, Vicente.Los Bibliotecaseuropeasy algunasde Atntfrica latina.
--1877. --p. 449-450.

(78) QUESADA, Vicente. Op. CII., p. 478.

(79) QUESADA. Vicente,Idem.

(80) INSTRUCCIONES paro formar los indices de impresos de las bibliotecas
administradaspor el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y .4nricuanos.
Aprobadasel 20de mayode 1882. -- p. 5.

<81) INSTRUCCIONES. Op. Ch. p. 7.

(82) BULLETIN de l’Institut InternationaldeBibliographie. --1895-1896.-- y. 1.
--p. 10.



398.

(83) L’LNSTITUT International de Bibliographie premiers rdsultats. En:
BLIILETITN de lInsíirut InternationaldeBibliographie. -- Vol. 1: .- p. 49-50.

(84) MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino.Lo ciencia española.--1889.-- p. 79.

(85) Julio Burel había hecho unasdeclaracionespúblicasen- la prensaen las que
-dirigié durascríticascontrala organizaciónde labiblioteca,abarcando,entre
otros aspectos,la carenciadecatálogossistemáticos.

(86) MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino. Una carta inédita de Marcelino
- Menéndezy Pelayofa Julio Burel, Ministro deInstrucción Pública). Ea-:

BOLETfl’J de la biblioteca Men¿ndez ~ pelayo, — Oct-dic, 1922,año IV, n. 4
p. 295.

(87) REGLAMENTOpara régimeny servicio de la BibliotecaPúblicas de fiado.
- - Aprobado pbt. Real Decreto de 18 dc octubre de 1901, del Ministerio de

Instrucción Pública y BelloSArtes.

(88) REGL4MENTO.-. Op. citE, axt.44.

<(89) REGLAMENTO. Op. cit.,, art. 69. - -

(90) - INSTRUCCIONESparo la redacciónde
1os caallogosde Las bibliotecaspúblicas

delEstado, aprobadasmediarue:Ordende .31 deJulio de 1902, Ministerio de
InstrucciónPública, Gacetade 5 a 9 de agosto.

(91) REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos.--1900,3 ¿poca p. 759.

(92) PAZ Y MELIA, -Antonio.La cuestióndela-biblio,ecos-nacionalesyla dlfrsión
de la cultura. En: REVISTA de-Archivos, bibliotecasy Museos.--Jul-agos
1910.

(93) BULLETIN de lInstitut Internationalde bibliographie. --1911. .- p. 266. Se
reseñaaquíla obrade Pazy Meliá “La cuestiénde lasbibliotecasnacionalesy

- la difusión de-lacultura”. - -



399(94) CRÓNICA de Archivos bibliotecasy Museos. En: REVISTA de Archivos,

Bibliotecasy Museos.--1911,T. XXV. p. 463-364.

(95) ESCOLAR,Hipiólito. historiode las Bibliotecas...p. 458.

(96) L.ITER, Roberto. Op. cit. -- p. ¶18-120.

(97) REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos.— 1923.

(98) ESCOLAR, Hipólito. Op. ch. -. p. 471.

(99) ESCOLAR,Hipélito. Op cit .- 472.

(100) CATALOGO de los libros de la sala General. Patronato de la Biblioteca
Nacional. .- 1931. -- p. VI.

(101) LITER CURIESES,Roberto.Op. cit.

(102) SANCHEZ PERNKNDEZ, Antonio. Lo clogficación sistenu5jica y los
encabezamientosde niareria para el cazólogo-diccionarioen la biblioteca
Nacional. En: REVISTA deArchivos. Bibliotecasy Museos. 1966, T. 73.
-- p. 199.

(103) ORDEN, 29 dejulio de 1939. Ministerio de EducaciónNacional.Fomacién
decatálogos:sistemasa emplear.En: BOLETÍN oficial del EsIado.9 deagosto
dc 1939.

(204) SANCHEZ FERNáNDEZ.Antonio. Op. Ch. .. p. 202.

e—



ABRIR CAPÍTULO 8


	AYUDA DE ACROBAT READER
	SALIR DE LA TESIS
	TEORÍA E HISTORIA DE LA CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA EN ESPAÑA: SIGLOS XIX Y XX
	ÍNDICE
	1. PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN
	1.1. Objeto
	1.2. Método
	1.3. Critica de las fuentes y de la bibliografía

	2. EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
	2.1. Clasificación del saber en la Antigüedad
	2.2. La clasificación del conocimiento en la Edad Media
	2.3. La clasificación de las ciencias en la época moderna (siglos XVIII y XVI)
	2.4. Las clasificaciones de las ciencias en el siglo XIX
	NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

	3. DESARROLLO DE LAS TEORÍAS Y TÉCNICAS MODERNAS DE LAS CLASIFICACIONES BIBLIOTECO-BIBLIOGRÁFICAS
	3.1. La clasificación de los libreros parisinos o Sistema de Brunet
	3.2. La clasificación Decimal de Dewey (DDC ó DC)
	3.3. La clasificación Decimal Universal (CDU)
	3.4. La Clasificación Expansiva de Cuner (EC)
	3.5. Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington (LC)
	3.6. La Clasificación Temática de Brown (S.C.)
	3.7. La Clasificación Bibliográfica de Bliss (B.C.)
	3.8. Clasificación Colonada de Ranganashan (C.C.)
	3.9. Clasificación Biblioteco-bibliográfica de la URSS (BBIC)
	3.10. Otras clasificaciones documentales actuales
	NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

	4. EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE BIBLIOGRAFÍA: ADOPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY PARA LA REALIZACIÓN DEL...
	4.1 El Repertorio Bibliográfico Universal
	4.2. Creación del Instituto Internacional de Bibliografía
	NOTAS BILBIOGRÁFICAS

	5. PENETRACIÓN EN ESPAÑA DE LA IDEAS EMANADAS POR EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE BIBLIOGRAFÍA TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN...
	5.1. Manuel Castillo, primer difusor y traductor de la Clasificación Decimal
	5.2. Primeras traducciones y áplicaciones-prácticas del Sistema Decimal
	5.3. Otros Propagadores de la adopción del Sistema Decimal
	5.4. Inicio de proyectos organizativos para la implantación de la Clasificación Decimal
	5.5. Colaboración institucional y desarrollo de la Clasificación Decimal en el marco de la II República
	5.6. Implantación oficial de la CDU
	NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

	6. LA CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE EL ESCORIAL COMO HITO SIGNIFICATIVO DE LA TRADICIÓN ESPAÑOLA
	6.1. Ordenación y clasificación biblioteco-bibliográfia de Arias Montano
	6.2. Clasificación de los libros de José de Sigüenza siguiendo las pinturas de la Bóveda
	6.3. Otros catálogos de la Bibliografía
	NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

	7 BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID
	7.1. Ascenso de la dinastía de los Borbones y creación de una Real Librería
	7.2. Organización primitiva de los catálogos de la Real Biblioteca
	7.3. Traslación de la titularidad Jurídica de la Real Biblioteca
	7.4. Apoyatura institucional legitimadora de la implantación del sistema de clasificación bibliográfica de Brunet
	7.5. Consolidación del sistema de clasificación bibliográfica de Brunet
	7.6. Transición del decimonónico sistema de Brunet al sistema decimal de la nueva centuria
	7.7. Introducción de la Clasificación Decimal Universal
	NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

	8. BIBLIOTECAS PÚBLICAS I
	8.1. Génesis de la Biblioteca Pública en el S. XVIII
	8.2. La Génesis de la Bibliotecas Públicas durante el período liberal de las cortes
	8.3. Creación de la Bibliotecas Públicas Provinciales
	8.4. Las Bibliotecas Universitarias
	NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

	9. BIBLIOTECAS PÚBLICAS-POPULARES II
	9.1. Creación de las Bibliotecas Populares
	9.2. Organización de las nuevas Bibliotecas Populares
	9.3. Medidas reformistas que se aplican a las Bibliotecas Populares
	9.4. Desarrollo de las Bibliotecas Populares durante la II República
	9.5. La Red de Bibliotecas Populares Catalanas
	9.6. Cobertura legal e implantación definitiva de la CDU en las bibliotecas españolas
	NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	CAPÍTULO 2
	CAPÍTULO 3
	CAPÍTULO 4
	CAPÍTULO 5
	CAPÍTULO 6
	CAPÍTULO 7
	CAPÍTULO 8
	CAPÍTULO 9

	ANEXO

	5GHB: 
	tr: 


