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Permítanmequecomienceestaconferenciarefiriéndomea un diálogopla-
tónico: Fedro. El viejo Sócratescuentaun mito supuestamenteprocedentede
Egipto, el de lacreaciónde laescritura.El dios Theuth,inventordel númeroy
del cálculo, de la geometríay la astronomía,de los juegosde damasy dados,
presentasusdescubrimientosal rey Thamus.Todosestoshallazgosdeberánser
difundidosentrelosegipciosy, paramostrarlelosbeneficiosde los mismos,va
explicandosus característicasal monarca.Al llegar a Ja invención de la escri-
tura, dijo Theuth:

‘Este conocimiento, oh rey, harámás sabiosa los egipciosy
aumentarásumemoria.”Y aquélreplicó: “Oh, Theuth,excelsoinven-
tor de artes,unosson capacesde dar eJ sera los inventosdel arte, y
otros de discerniren quémedidason ventajososo peijudicialespara
quienesvan ahaceruso de ellos. Y ahoratú, comopadrequeeresde
lasletras,dijisteporcariiio aellas el efectocontrarioal efectoquepro-
ducen.Puesesteinvento daráorigen en lasalmasdequieneslo apren-
danalolvido,pordescuidodel cultivo delamemoria,ya queloshom-
bres,porculpade su confianzaen laescritura,serántraídosal recuer-
do desdefueraporunoscaracteresajenosaellos,no desdedentro,por
su propio esfuerzo.Asíque, no es un remedio parala memoria,sino
parasuscitarel recuerdotu invento.Aparienciadesabiduríay no sabi-
dudaverdaderaprocurasatusdiscípulos.Pueshabiendooído hablar
de muchascosassin instrucción, darán la impresión de conocer
muchascosas,apesarde seren sumayoríaunosperfectosignorantes;
y seránfastidiososde tratar,al haberseconvertido,envezdeensabios,
en hombrescon la presunciónde serlo.”t

PIArON, Fedro, Barcelona, Labor-Orbis, 1983, p.365. Trad. de Luis Gil.

Dacumenlaciónde/as(‘ienda.Ñ de la Información,ni 18. Servicio dc Publicaciones.
UniversidadComplutense.Madrid, 1995.
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La reticenciade Thamus,es decir, de Sócrates—finalmente,de Platón—
se debíaa una concepciónconcreta de la difusión del conocimiento.Ser
«sabio»,en la concepciónplatónica, tiene una dimensiónque, siguiendoel
consejodélfico “conócetea ti mismo”, valorael viaje interior por encimade
cualquierconocimientoexteriorLo queel hombrepuedaencontraren las pági-
nasescritasno tieneun valorexcesivo,porquelo auténticamenteimportanteno
estáescritoen ningunaparte.Platón,porparadójicoqueparezca,no creeen la
escritura,sino en el diálogo, en el encuentrovivo, en dos o másmentesbus-
candoconjuntamenteparaencontrarsefinalmentea ellas mismas.Escribires
fijar lo queno debequedarencerrado:el pensamiento.La verdaderasabiduría
consisteen estarcontinuamentereescribiendointeriormente,porque «pensar»
es unaforma de «escribirse».«Discurrir»es reflexionar,perotambiénesandar,
moversede un lugar aotro, es decir,no detenerse,y la escritura,porel contra-
rio, detiene.

El temor queexpresael rey Thamustiene otra dimensiónimportante:el
alcancede la escritura.El diálogo requierela presenciade los interlocutores;
sedaen espaciosy tiemposconcretos.El diálogo empiezay termina.La escri-
tura, por el contrario,por elmismohechode detenerse,perduray. a! perdurar,
es accesiblea un gran númerode personas.Esaspersonasno tienen porque
estarreunidas,ni siquierahande estaren el mismotiempo.No podemosescu-
charlos sonidosde las palabrasde Platón,no podemosdialogarconél, perosí
podemosaccedera partede supensamientograciasatodosaquellosquededi-
caronsu tiempo,habilidady pacienciao entusiasmoaretenersuspalabraspara
queéstassiguieransu viaje hastahoy.

Un terceraspectointeresantede la respuestadel rey a Theuthes el carác-
ter restringidoqueel verdaderoconocimientodebetener.Hay conocimientos
quepuedencircular y otros,por el contrario,no debenserdifundidosmásque
a aquellosqueestánen condicionesde asimilarlos.El término «iniciados»es
el quetradicionalmentehacereferenciaaestacircunstancia.Sólolos iniciados,
aceptados,seleccionadosporsusmaestros,puedenacceder,trassucesivasfases
deperfeccionamiento,al conocimientosuperiorLos «maestros»sonlos encar-
gadosde supervisarla formacióny determinaren quémomentopuedenascen-
dera! siguientepeldañoeducativo,enel queseencontraráncon conocimientos
quelos haránavanzaren sucaminohaciala sabiduría.

El verdaderoconocimientoprovienedel interiorLa escrituracontribuiráa
invertir el. procesodel conocimiento:éste llegarádesdefuera. La escrituraes
recuerdo,memoria sin experiencia.Un hombre vive y escribesus recuerdos.
Otro los lee y pasaa tener susrecuerdos,perocarecede la experienciaque
aquélacumuló.El lector de los recuerdosposeelas palabrasquedescribenla
experiencia,pero no los procesosvivencialesque tas precedieron.Pero ese
hombrepuederepetirlas palabrasde los otros,es decir,aparentarsertan sabio
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comoellos,cuando,en realidad,no ha recorridolos caminosinterioresquelle-
varon a la redacciónde aquellas.

La escritura,encuantoqueesunaformade almacenamientoexteriordelos
conocimientos,traeráel olvido, dice Thamus.La armoníade las capacidades
humanasse verá rota al situarfuerade ella unatan fundamentalcomoes la
memoria.El papelde la memoriaes de unaimportanciabásicaen los pueblos
de transmisiónoral y en todoel mundoantiguo.Es en lamemoriaendondese
almacenala historia personalde cadauno, pero es tambiénallí en dondese
guardala memoriacolectiva: la historia,las tradiciones,las leyes, la genealo-
gíafamiliar, etc. Es lamemoriala quepermitemantenerla integridadde esos
pueblos,quese venobligadosa repetirconstantementesu historiaparano olvi-
darla.Cadanoche, losmásviejos reúnena los másjóvenesparaqueescuchen
el pasadode su puebloo de su familia. Es la forma de mantenerlesunidosen
su caminarporel tiempo.

Platón se horrorizabaante la visión de un posiblemundode lectores,un
mundode hombresrecibiendoindiscriminadamente,en fonna escrita,la sabi-
duríade los otros. Esacadenade individuosy sociedadesrecibiendoy trans-
mitiendo a otras generacioneslos conocimientosen forma de documentosno
senaparaél tina forma de avanzar,sino másbien la consagraciónde la apa-
rienciay, en cierto sentido,el triunfo de un concepto«parasitario»dela cultu-
ra.

Es evidentequelos planteamientosplatónicosno son los quehoy tenemos
en nuestracultura.El rey Ibamusno consiguiófinalmentequeTheuthse guar-
dara el invento de la escrituraen el arcón de los objetospeligrosos.O, al
menos,no lo consiguiótotalmente.La escriturase convirtióenunaformacom-
plementariade la memoria,en depósitodel conocimientoo de la ley. Pero el
hechode quefueraposiblequese objetivarasobreun materialno significóque
éstepudieraseraccesiblea todos, sino másbien lo contrario.Lo primeroque
hizo la invención de la escriturafue crearunafranja insalvableentrelos que
estabande un lado y de otro. Es decir, los documentosno se escribíantanto
para serleídos, sino másbien paraserguardados.Casi todas las tradiciones
hacenrecaersobrealgunadivinidad o personarelacionadacon ella la inven-
ción dela escrituray los dioses,comoes sabido,no hablanconcualquiera.El
dios Theuth,en el casodel mito platónico,hablasólo conun rey. En China, la
tradicióndicequefue el emperadorHuang-Che,en el siglo xxvi antesdeCris-
to.

La escriturasirve inicialmenteparados cosas:Ja primera,estableceruna
castao grupoque poseela capacidadde generartextosy, en sucaso,almace-
narlosencargándosede su custodia;la segunda,estableceun grupo de intér-
pretesde esostextos,grupoque se oponea todosaquellosquecarecende esa
posibilidad.Estosúltimos se debencontentarconrecibir las interpretaciones
queel grupode privilegio hacede esosdocumentoscelosamenteguardadosen
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lo más recónditode santuariosy palacios.Piénseseenelcasode laprohibición
de leer la Biblia sin notasexplicativashastaunafecharelativamentepróxima.

Las leyes, las historias,las genealogíasorales las conocíantodosporque
eranecesariotransmitirlasparaqueperduraran;erannecesariamentepúblicas
porquesu soporteeralamemoria,es decir,el hombremismo.Las leyesescri-
tas,documentos,etc.,en cambio, poseenun caráctersagradoqueprocedeno
sólo de su contenido,sino de la misma técnicade registro.La escritura,ella
misma, es sagrada.Determinadospueblos, por ejemplo, ingieren trozos de
papelen los quese hanescritofórmulas ritualeso signos.Otrosdisuelvenlas
tintaso los diversosmaterialesquese utilizan parafijar los signosenel agua,
para despuésbeberlacomo remediocurativo o de exorcismo.Son simples
ejemplos,quevan delos hebreosa loshabitantesdel Tíbet,de la denominada
“grafofagia”.2La escritura,en definitiva, es unaforma de poder. Poderporque se con-
vieneen un instrumentode demarcaciónentrelos quela poseeny los que no
tienenaccesoaella. En la medidaen quelos documentosson la fijación deun
conocimiento,ese mismoconocimientose vedaa la mayoría de la sociedad,
que carecede la competencianecesariapara su lectura. Cuandoaumentael
númerode losquepuedenaccedera ellos,aumentantambiénlas restricciones
a su accesoy uso,o la escriturase fija en nuevasformascrípticasquepermi-
ten seguirmanteniendosucarácterreservado,

No estamosya hablandode laAntiguedad.Pensemosen lapolémicasobre
eluso del latíny del griego frentealaslenguasvulgaresenlos siglosxvi y xvii.
Desámbitosfundamentales,el religioso y el científico, se vensacudidospor
las fuerzasreformadoras~,que exigen la traducciónde la Biblia a las lenguas
comunes,y por la de los «vulgarizadores»,quedemandanacabarcon los usos
delenguasmuertasen los másdiferentescampos,peroespecialmenteenaque-
líos queafectanal control social: las leyes y las ciencias.Religión,derechoy
cienciason los tres ámbitosbásicosen los queconocimientose identificacla-
ramenteconpoder.

Veamosalgunosejemplosuministradospor la profesorade la Universidad
de Michigan Elizabeth Eisenstein,en una obra, parami gusto,esencial,La
revoluciónde la imprenta en la EdadModernaeuropea:

Los teólogos escolásticos,los profesoresaristotélicos y los
médicosgalenistasfueronatacadosde lamismamanerapor los dis-
tintos oponentesal conocimientoen latín. Nicholas Culpeper, un
agresivoy prolíficoeditormédicoy traductordurantela Common-
wealth[1649-1660],sepresentóen sociedad,digamos,conunatra-

2 Véasc Giorgio RAIMoNDO CARDONA, Antropología de la e.scritura, Barcelona, Gedisa, [994.
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ducciónno permitidade la guíaoficial de losfarmacéuticoslondi-
nenses:la PharmacopeiaLondinensís,y acusóalColegio deMédi-
cos de serpapistaporque seresistíaa usarlas lenguasvernáculas
en medicina.

El ataquealas viejasélitesprofesionalesno sedetuvoni siquie-
ra ante las élites políticasy, en efecto,ambasofensivasse combi-
narondurantelas revolucionesinglesas.La traducciónal inglésde
los libros de leyeshabíasido defendidadesdepresupuestospatrió-
ticos,bajolos primerosTudor,por el versátil impresory publicista
John Lilbume. Estosdefendíanque la ley local no deberíaestar
ocultaen latíny antiguofrancés,sinoqueteníaqueestarredactada
en inglésparaque«cadahombrelibre pudieraleerlatanbiencomo
los letrados».Por su insistenciaen dar nuevaaparienciaal conoci-
mientoquehabíasidoesotérico,«raroy difícil», paraquefuera«de
importanciay utilidad paratodos»y por su confianzaen la inteli-
genciadel público generalde lectores,los prefaciosde los traduc-
tores parecenestaranticipandobuenapartede lapropagandade la
Ilustración.3

Los datosofrecidospor la profesoraEisensteinnos permiten percibir un
mundoen el que se ha aumentadola difusión de los escritosgracias a la
imprenta,peroque no ha modificado sus premisasrestrictivas.Los intereses
religiosos,políticos,económicos,gremiales,etc. no permiten accederlibre-
mente a la información.La escrituraes comunicación,sí, pero también es
barrera.AumentaJa difusión de las obras,peroéstassiguensiendopensadas
paraquesólo puedanaccederaellas un grupopequeño,quese convertiráen el
intérpreteprivilegiado del sentidoantela sociedad.La comunicaciónseesta-
blece,pues,dentrode un ámbitoreducido,dentrode un grupoquetiendeacon-
sideraresainformacióncomoexclusivamentesuya.

El papelde la imprentafue decisivo.BarbaraEisensteinsostieneunainte-
resanteteoría: la imprenta no fue inicialmenteun elementoqueaumentarael
saber.Lo que hizo realmentefue difundir de forma más intensalos errores
ingentesquehabíanestadocirculandode formamásrestringida.Perofue esta
circulaciónla que permitió corregirlos.La importanciainicial de la imprenta
fue poneren manosde un mayor númerode lectoresunosejemplaresiguales,
quepermitíancomprobarloserroresa partir de un mismotexto,acciónimpo-
sibledentrodel sistemadecopiadomúltipleanterior,en lasquelos erroreseran
diferentesde un ejemplara otro.

Elizabeth EISENSmTN, La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea, Madrid, Akal,
1994, PP. 157-158.
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La búsquedadenuevoslectores,desdelo queya eraun negocioeditorial,
fue un factordeterminantepararomperlas hegemoníade los grupossobrelos
saberes.Los editoresy libreros, negociantes,deseabantenerun público más
amplio al quedirigirse. El conflicto seestableceahoraentrelosquedeseanmás
clientelay aquellosquequierenserlos únicosposeedoresde un conocimiento
quedefinesupodery posiciónsocial.

La función deesosgruposfue lade preservarcontenidosy documentos,eran
los guardianesde la letra. Las bibliotecasson aúnlugaresprácticamentecerrados,
vinculadosalpoder,lugaresalos quesólopuedenaccederalgunosprivilegiados.
Los archivos,igualmente,son eldepósitode acuerdosy derechos;muchasveces
el lugarde la falsificación quedavalidezaderechosinexistentes.Bibliotecariosy
archiverosson empleadoscomo mantenedoresde un orden que por su propia
esenciatiendeaguardarmásquea distribuir. El archivoes el lugaroscuroen el
quese encierranlos derechos,la memoriainactivaquehuyede la luz.

Los avancesen el estudiode los documentosse suelenproducirparadiri-
mir conflictos de otro ordenque exigen la comprobaciónde su autenticidad.
Cuandolos interesesentranen pugna,eldocumentohacesu aparición,salien-
do de lassombras,desdelos fondosde la historia.El escritopuededar la razón
a unoso aotros,hacerperderun derechoo ganarun privilegio. Así, porejem-
pío, nos cuentanLeightony Reynolds,sucedióen ladisputaentrelosjesuitas
y los benedictinosen 1675:

[ji un jesuita llamado Daniel van Papenbroeck(1628-1714,tam-
bién conocido por Paperbroch)demostró[...]que un documento
supuestamentedado por el rey merovingioDagobertoen el 646,
quegarantizabaciertosprivilegios alos benedictinos,eraunafalsi-
ficación. La Orden Benedictinafrancesa,que habíasido reciente-
menteresucitadabajo la titulación de Congregaciónde SaintMaur
yestabaentregadaa variasactividadesdeestudio,considerólaobra
dePapenbroeckcomoun reto. Uno de susmiembrosmáscapaces,
Dom JeanMabillon (1632-1707),dedicóvarios añosal estudiode
documentosy manuscritos,definiendode un modo sistemáticopor
primeravez unaseriedecriterios paracomprobarlaautenticidadde
los documentosmedievales.El resultadofue la obra De re diplo-
matica(1681),ala quedebemosla palabradiplomáticaquegene-
ralmentese usacomotérmino técnicoparadesignarel estudiode
los documentoslegalesy oficiales.4

El caso,ni el úniconi elprimero,ilustra bienelprocesoalquehacemosrefe-
rencia.Unadisciplina,ladipLomática,nacedela necesidaddeverificar laauten-

Leighton 1). RF.VNOLDS y Níc.u, U. Wilson, Copistas yfl/ólogos. Madrid, <Medos, 1986, p. 246.
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ticidaddeun documentoqueha sido invocadocomogarantíadeunosprivilegios
detenninados.Del fondo de la historia surgeel documentoqueacreditael dis-
frute de un derecho.Escondido,ha esperadodurantesiglos parasalir a la luz.
Cuandolo hace,es descubiertoen su impostura.El viejo tesoro,el documento
conservadodurantecientosdeaños,custodiado,resultaserunafalsificacion.

El pesodel ordensocial,del repartodeautoridaden cadaunode losámbi-
tosseñalados,estápresenteen cadadetalle.Cuandoaumentala difusión,cuan-
do aumentanlos autores,loslectores,tambiénaumentano se hacenmáspaten-
tes los mecanismosde control. El aumentode libros publicados,por ejemplo,
hacequeseextremelavigilancia sobrelosimpresores,quehande obtenertodo
tipo de licenciasparaponerencirculaciónsuslibros. El conceptode “respon-
sablelegal” de lapublicaciónalcanzatanto a los impresorescomo alos auto-
res, y tiene como finalidad delimitar el objetivo de la posible sanción.Los
“índices”de libros prohibidosaumentantambiénnotablemente,estableciendo
dentrodel mundodelas publicacionesunalíneaquedelimita lo permitidoy lo
peligrosoparael ordenpolítico, religioso,moral o científico, si bien, todoesto
se amalgamaen unasolaunidad.Es decir, religioso,moral, científico, etc. no
son másquefacetasdeunamismarealidadcuyalíneade control siempreremi-
te a los mismospuntosen última instancia.El orden social se extiendepor
todas partes controlandola producciónde textos y su lectura. Poseeren la
biblioteca particular, simplementehaberleído, algún libro peligroso,es ya
motivo de sanción.En el siglo pasado,en España,los libreros queteníanser-
vicio de préstamodebíanremitir a los gobernadoresciviles de cadaprovincia
la relacióndelos datosde todosaquelloslectoresquehabíanutilizado susser-
vicios, indicandoquélibros habíansolicitado.Autores,impresoresy libreros,
lectores..,todosson responsablesanteesaautoridadúltima.

En esaculturacerrada,todo lo relacionadocon los textos es peligroso.Es
el receloal mismohechode la información,de la comunicación,lo que guía
todaslas decisiones.Algo quehoy nos pareceinocente,unarelaciónalfabéti-
ca, puedeserentendidacomoun acto subversivo.En el año1584 sepublicaen
ParíselPrimer volumende la Biblioteca del Señorde La Croix dii Maine. Que
es un catálogogeneralde toda suertedeAutores,que han escritoen Francés
desdehacequinientosañosy máshastael día de hoy. El problemaquese le
planteóal señorde La Croix paraconfeccionarsucatálogofue cómoestable-
cerla relaciónde los autores;cómoincluir en unamismalista a personasque,
por su condición,debíanestar separadas.En la dedicatoriade la obra al rey
Enrique111, se disculpa:

Aún quedaun punto por aclarar—explicaal rey—: es queno
tomeVuestraMerceda mal si hecolocadolos nombresde algunos
en este orden. Seríaun juicio apresuradode vuestrapartecreerlo
así.No piensequeme heequivocadoal obrarasí,o quehe abusa-
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do en estecaso.Porejemplo,si VuestraMercedve queyo hehabla-
do de los Reyesde Francia,ya sea de Francisco1, de Carlos IX y
de EnriqueIII, ¿opinaVuestraMercedque he erradoal haberlos
ubicadoluego de sussúbditos,o bienque, refiriéndomeal padreo
a la madre,hayacolocadoantesa los hijos, o inclusoa los discípu-
los antesque a los maestros?Porcierto queno actuédeese modo
sinpenaalguna,al observarel ordenalfabéticodel A, B, C, perolo
hice en todaspartesdondelo encontréafin de eludir todacalum-
nia y de seguirsiendoamigode todos.5

El orden alfabéticodel catálogosubviertetodoslos órdenesy jerarquías
establecidos:los súbditosantesquelos reyes,los hijos antesque los padresy
los discípulosantesque los maestros.Era lógico el temor del Señorde La
Croix, podíaseracusadode irrespetuoso,de ofenderalos grandeso, simple-
mente,de destruirel orden “natural” del mundo. El orden alfabéticoes artifi-
cial y suponeunaviolacióndel estadode las cosas.

El motivo quellevó al Señorde la Croix arealizarsucatálogoerademos-
trar queFranciaposeíaun númeroelevadode escritoresen su propia lengua.
Muy distinto fue el que movió a Josephd’Hémery, policía, inspectordel
comerciode libros. Entre los años1748 y 1753, d’Hémery escribió informes
sobrequinientosautoresvivos del distrito quele correspondíavigilar El caso,
estudiadopor RobertDarnton,es sorprendenteen muchosaspectos.Al igual
que las fuerzasdel estadose dedicabana controlarlos focos de criminalidad,
aquíeranobjetode vigilanciay deacumulaciónde informaciónlos “autores”.
D’Hémery,nos cuentaDarton,

llené susexpedientescontodo tipo de fuentes:periódicos,espías,
porteros,chismesde café e interrogatoriosen La Bastilla. Después
seleccionóinformaciónde losexpedientesy la transcribióenformas
estándarconencabezadosimpresos,quellenabaenordenalfabético
y poníaaldíacuandoteníaoportunidad.Esteprocedimientofue más
completoquetodo lo que sehabíahechoantes,peropareceprimiti-
vo a la luz de la historia posteriordel trabajoideológicode la poli-
cía. En vez de adaptarlos datos a un programacomputerizado,
d’Hémery reproducíaanécdotas.En el informe sobrelos hijos de
Crébillon,por ejemplo, anotó: ‘Su padredijo: “Sólo hay dos cosas
que lamentohaberhecho,Semiramisy mi hijo’. ‘No tepreocupes’,
respondióel hijo. ‘Nadiete los atribuye’76

(7k. en RogerCHARTIER, E/orden de los libros, Barcelona, Gedisa, 1994, PP. 79-81.
6 Robert DARNTON, La anatomía de la repiiblica de las letras, en La gran matanza de gatos y o’ ros epi-

sodios en/a historia de la cultura francesa, México, F.C.E, 1.’ reimp. 1994, p. 149.
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D’Hémery llegó a serel hombremejor informado sobrela vida literaria
francesadel momento.Su voluntad de trabajole llevó a controlarno sólo las
publicaciones,sino la vida de todos aquellosque estabanrelacionadoscon
ellas.

Hastaaquíhemosrealizadoun repasode la mentalidadquellevó a la con-
servaciónde losdocumentosy a su circulación.En los últimos añosse hapro-
ducido un cambio revolucionarioen la concepciónde la información.Hemos
pasadodel lamentopor disponerde muy pocainformación, a la quejapor el
excesode información. De unos pocos cientos de títulos conservadosdel
mundoantiguo,transmitidosde manoen mano,copiadosconesmeropormon-
jcs en monasterios,a la sensaciónde bloqueoinformativo universalque hace
casi imposibleabarcarlo.

Cualquier profesional,cualquierinvestigadorque se adentreen un área
concretadel conocimientotienea sudisposiciónunacantidadde información
tal quees difícil quepuedaabarcarla.Esainformaciónse extiende,ramificada,
por todaspartes.En los puntosmásdiversossurgeninformacionesque llegan
hastanosotros,renovándosecadadía, aumentando.

¿Quéha sucedido?En primerlugar unacircunstanciaesencial:no sepier-
de injbrmaciónen la mismamedidaqueen e/pasado.En el mundoantiguono
se conservabatodo y, además,se perdíaunagran partede la informaciónque
se generaba.Sólo una pequeñapartede aquelmundose ha conservado.Los
cambiosde soportes,del papiro alpergamino,porejemplo,actuabancomofil-
tros. Lo queno teníainterésno se copiabaa los nuevossoportes.Los materia-
leserancarosy la labor de copiadolentay trabajosa.De unagrancantidadde
obrasdel mundoantiguo sólo tenemossus títulos; de otras brevesresefiaso
fragmentoscitadosdentrode otrasobras.Desinterés,olvidos, censuras,desas-
ties naturales,guerrasy saqueos,el simplepasodel tiempo, destruyerontam-
bién parte importantede aquellainformación. La existenciade muy pocos
ejemplaresde muchasde aquellasobraslas hacíaespecialmentevulnerablesa
todo este tipo de circunstancias.Hoy, la multiplicación de los ejemplares,l~
diversidadde los soportesde almacenamiento,la facilidad de reproducción,
aseguransu permanencia.

En segundolugar, la cantidadde informac-ión sobrelos camposaumenta
de/brmaexponencial.La informaciónengendrainformación.La facilidad para
accedera las informacionespermiteacelerarlos procesosde producciónal
poderdisponeren un tiemporeducidode los documentosnecesarios.

En tercer lugar, la velocidady universalidad del acceso.Hoy podemos
accederdesdecualquierpunto del planetaala informaciónque seencuentraen
el lugar másremoto.En laactualidad,un científicosituadoenmitad del desier-
to del Kalahari o en la profundidadde la Amazoniapuedeestarconsultando,
vía satélitey a travésde enlaces,las basesde datosde cualquiercentroinves-
tigadoro enviandolas materialesque esté tratandoparaque seananalizados
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por los ordenadoresde cualquieruniversidad.La denominada“telepresencia”
permiteactuarsimultáneamentesobrediferentespuntosdel globo.Estoy aquí,
pero actúocomo si estuvieraen otro. Desde un ordenadorse puedeacceder,
comoun usuariomás,acualquiercentrolocal de información,aunqueestemos
a miles de kilómetros de distancia. La universalidadse alcanzadesdeel
momentoenqueunagranpartede la informaciónya no estácondicionadapor
la pertenenciaa un determinadogrupo, castao sector.Siguenexistiendoáreas
restringidas,es cierto,peroson más reducidasy no son tan arbitrarias.Pense-
mos en lo quees el derechode cadaciudadanoa revisarla informaciónexis-
tenteen losdocumentosen los queaparezcareflejadoy contrastémoslocon los
sistemasrepresivosdealmacenamientode informaciónpersonal.

La posibilidad de almacenarinformacionesde muydiversanaturalezaen
los mismosoportes,en cuarto lugar. Los soportesrequeridoscondicionanlas
posibilidadesdealmacenamientoy clasificación.Las imágenes,los sonidos,la
palabra,desdeel punto de vistade su almacenamiento,se considerabancomo
elementosseparados.Un archivofotográfico, por ejemplo,teníaunosrequisi-
tos totalmentediferentesa unode sonido.Condicionadospor los soportes,por
los sistemasde almacenamiento,por los sistemasde clasificación,constituían
mundosapenascomunicadosde difícil integración.Hoy todosestoselementos
puedenser agrupadosparasu tratamientoy clasificacióndocumentalen los
mismossoportes.

En quinto, la visiónglobal dela información.La nuevasituacióncomuni-
cativapermite lacontemplaciónconjuntade las disponibilidadesinformativas
de cadacampo.Es decir, tardamosun tiempomuchomenoren reunir la infor-
mación existentesobre un campodeterminadoal poder abarcarsimultánea-
menteun númeromayor de fuentes.Los sistemasde navegaciónpor la redes
incorporanya los enlacesnecesariosparapasarde unafuenteaotraen nuestro
recorrido trasla información.Igualmente,a lo largo de diversospuntosde la
red,se sitúandocumentosqueinformande loslugaresde interésparacualquier
tipo de búsqueda.

El origen de todo estoes unarevolución tecnológicaque ha partidode la
digitalizaciónde lasinformaciones.La digitalizaciónuniversalesquizálamás
vieja aspiraciónracionalistadel hombre occidental. La basenuméricadel
mundoformuladapor los pitagóricosse ha hechorealidad.Todo es susceptible
de serreducidoa número,es decir, digitalizado.El númerose convierteen el
elementobásico,en el elementoquetraducelos objetosy los lenguajes.Una
imagen,un sonido,unapalabraimpresa,un objetotridimensionalincluso,pue-
densertraducidosmediantediversosinstrumentosa un lenguajecomún.Con-
vertidos en una secuencianumérica,los objetos,o másexactamente,su des-
cripelón, es susceptiblede ser distribuida a altas velocidades,almacenada,
sometidaa diversostratamientos,o reproducidaen su integridad.
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De la conjunciónde todosestos factoressurgeun mundocon un nuevo
conceptode la informacióny de la comunicación.La tecnologíaha puestoa
nuestradisposiciónlos mediosparacrear,difundir a altasvelocidadesy alma-
cenarmasivamenteinformaciones.

El viejo orden,elordencerrado,identificabalaemisióny la posesiónde la
informaciónconel poder.Emitir informacióneraun privilegio; restringirla,un
derecho.En estanuevaculturade la información,el principiobásicoesla liber-
tad y la igualdadde derechos.Libertad de emisión y de accesoala informa-
ción. Igualdad de derechos,en términos comunicativos,implica poderinter-
cambiarlos rolesy poderconstituirseen fuentede información.

Con la llegadade esta “Cultura abierta”, de este«NuevoRégimende la
Información»,adquiereprotagonismouna figura: la del documentalista,que
vienedefinida comola «personaque sededicaa la preparación,estudioy ela-
boración de datos bibliográficos, informes, noticias,etc., sobredeterminada
materia.»7Un documentalistase alejadelos cometidosde conservacióntradi-
cionalesy se convierteen el eje de los nuevosescenariosdinámicos de la
comunicación.

Ante las dimensionesquehanadquiridolas fuentesdocumentales,la figu-
radeldocumentalistaaparececomoun instrumentoimprescindibledel sistema.
Los nuevos retos queel previsible aumento<le infonnaciónplantearánsólo
podránserresueltossi el sistemaquese estácreandocrecede forma raciona-
lizada. Lo quealgunosya handenominadosituaciónde «inflación informati-
va» puedeproducir un colapsode crecimientoquehagaquetodo el sistemase
conviertaen un maremagnumpor el que seadificultosao imposible la nave-
gación. La síntesisdocumentales,la organizaciónracionalizadade la informa-
ción, el establecimientológicode los enlacesde la red,el diseñode lenguajes
quetenganen cuentalas necesidadesde losusuariosy los requisitosdel siste-
ma, entreotros muchoscampos,seránaspectosfundamentalesquenecesitarán
contarcon la presenciade los documentalistas.El mundoempresarial,quepor
primera vez acabade sobrepasaren EstadosUnidosal académicoy científico
en el uso de las redes,necesitarácontaren sus esquemasorganizativoscon
departamentosde documentaciónmásoperativosquelos actualmenteexisten-
tes.

Si estamoshablandode «navegación»,lo primero quese deberáteneren
cuentasonlasnavesutilizadas,es decirlossistemasde acceso,búsquedas,etc.
a travésde las redes.Hoy existendiversossistemasy es previsibleque sigan
apareciendomás. Lo importantees la posibilidad de que seancompatibles
entresí, es decir, la tendenciaalanormalización.Los sistemasde accesoy bús-

voz «documentalisra». José MARTÍNEZ DE SobsA, Diccionario de Ribliología y ciencias afines,
Madrid, Pirámide,1989.
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quedahande teneren cuentaun elementodecisivoparaeldesarrollofuturo de
las redes:las redesacogeránun númerocadavez máselevadodeusuariosno
especializados.

En un ordenabiertode la información,los esfuerzosde organizacióny sis-
tematizaciónhande tenerpresenteque su finalidad es el facilitar el accesoal
mayor númeroposiblede usuarios.En contraposiciónal orden cerrado,en el
quelasbarrerasse vanmultiplicandoparadificultar el accesogeneralizado,un
ordenabiertoha de garantizarla libre concurrenciaen los espaciosinformati-
vos.

Estamoshablandodel “acceso”en un sentidolimitado. Ser“usuario” de las
redesno significatan sólo ser“consumidor”: significaquese tiene la posibili-
dadde participaren la creaciónde esasbolsasde informaciónquese reparten
portodoel mundo. El usuariono sólo “consulta”,tambiéncrea,introducedatos
quehacenaumentarel fondocomún.

Las laborestradicionalesdel documentalistacontinuaránen sufacetabási-
ca, pcro con un incrementonotable procedentedel aumentode la demanda
informativa. Esenuevoesfuerzode los documentalistasen las redesse podrá
aplicaren diversosniveles:

El primerodeelloses el de lapreparaciónde/osdocumentosparasuspos-
teriorestransmisionesy recuperaciones.El documentooriginal es sometidoa
un tratamientode duplicacióninformáticaque permita su mejor almacena-
miento. Esainformaciónbásica,digital,esamateriaen laquese haconvertido,
debe ser estructuradaconforme a las necesidadesque el propio documento
demanda.Necesidadesde carácterdoble: porun lado,estamosanteun “docu-
mento”, es decir,anteunaconjuntodeterminadode información;porotro,esta-
mos ante una “materia” informática. El tratamientode la “materia” no nos
puedehacerolvidar que estamosante un elementoque habráde serrecons-
truido paraadquiriruna forma lo másfiel posiblerespectoa la de su original
al llegar a manosde susdestinatarios.

En segundolugar,esosdocumentossituadosen lasredesrequierenla inves-
tigacionsobrelos lenguajeso convencionesquepermitensu codificacióny pos-
teriordescodificación.No debemosolvidarqueen las redesno estamosanteun
documentoreal,sino antesu réplica.Ahora mismo,existendebates,“conferen-
cias”, gruposde encuentroparaestablecerlos denominados“niveles de lengua-
jes”, es decir, las normascomunesquese aceptanporpartedelosdos gruposde
interés,los quecreanlos instrumentosqueposibilitanel compartirla informa-
ción y los quevanaelaborarlos documentosquecircularán.

Por último, un aspectoimportantequeha estadopresenteen todaslas gran-
des revolucionescomunicativasproducidasa partir de la renovaciónde los
soportes.Cadavezqueen lahistoriase haproducidoun cambioesencialen los
materialesde almacenamientoy conservación,el nuevosoportese ha alimen-
tadode los documentosanteriores.Hemosmencionadoanteriormenteel paso
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del papiro al pergamino.Tambiénsucediócon la apariciónde la imprenta,que
se abastecióen granmedidadelostextosanteriores,hastaquese fuerongene-
randonuevosdocumentosya comoimpresos.Todos estoscambiosimplicaron
smempreunapérdidadeinformación.Los sistemasactualespermitenrecuperar
y distribuir informaciónanterior con unoscostesinfinitamentemenoresque
garantizanla disponibilidadde gran partede la información.La situaciónes
fácilmentecomprensibledesdeel ejemplode un archivográfico. Los soportes
de celuloidetienenun tiempo de vida menorque otros materialesnuevos.Si
esa informaciónno se transfierea los nuevossoportesacabarádeteriorándose
o perdiéndosedefinitivamente.

Por otro lado, independientementedel deteriorode los soportes,se está
produciendoun fenómenonuevopor su intensidady velocidad:el uso de dife-
rentessoportesque se abandonanen breveespaciode tiempo. La duraciónde
los sistemasde almacenamientoesinfinitamentemáscortaqueen los momen-
to anterioresde la historia.Si comparamoslos periodosde vigenciade mate-
riales comoel papiro o el pergaminoconlos de tas fichasperforadasde orde-
nador, inquietapensaren los continuostrasvasesde informaciónque podrían
producirseen un plazode cincuentaaños.El problemase acentúasi tenemos
en cuentaque la información que es necesariotransferires de un volumen
mucho mayor. Afortunadamente,los cambiosse producenhacia materiales
susceptiblesde unacapacidadde almacenamientosuperiory mayor velocidad
de acceso.

Hay un aspectoque no me gustaríadejarfuera por su importancia.Todo
estemundose sustentasobreel desarrollotecnológicoalcanzadoporunaserie
de paísescuyapresenciaes abrumadoradesdeel punto de vista informativo.
Algunos predicenque el futuro de la redesserála creaciónde un gigantesco
mercadouniversal.Es probablequeasísuceda,pero no serásuúnicautiliza-
ción. La imposiciónde formasculturalesajenasno necesitade la fuerza;basta
con queno hayaotro instrumento.Todoslos caminosllevabanaRomacuando
eraRoma la queconstruíaloscaminos.Con estoquiero decirlesquees nece-
sario tenerunaimportantepresenciaculturalparadefenderlapropia identidad.
Hoyes posibleencontrar“Don Quijote” enla red. Esosí, sólo estádisponible
en inglés. Creoqueel ejemploes lo suficientementeclaroconio pararequerir
másdetalle.

Paraconcluir, repetirunaideaya expresadaanteriormente.El aumentode
la informacióndisponibley la tendenciaala universalidaddel accesonos abre
el reto de un mundomuchomás abierto, una nuevaforma de cultura cuyo
alcaíícesólo estamosen condicionesde atisbar. Esagran telarañainformativa
queparecequecubriránuestromundoen los próximosaños,queahorasóloha
comenzadoa tejerse,ofreceun reto paratodasaquellasdisciplinasy profesio-
nes relacionadascon la información,con independenciade sus contenidos.
Esta Facultadacogeráen un futuro muy próximo a la licenciaturade Docu-
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mentación,es decir, vamosa serun espacioacadémicoen el quese van a for-
mar los investigadores,los codificadores,los difusoresy lospreservadoresde
las infonnacionesdeun mundoen el queesa mismainformaciónva a serun
biende primerordenparaeldesarrollofuturo. Culturalmentees unasituación
nueva.Esperoquetodoslos queestamosinvolucradosenella,docentesy alum-
nos, seamoscapacesde estara la altura de las circunstancias.


