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Asistimos, en 10s &os aue cierran el siclo XX, a procesos tan dispares en 10s campos 
de la informacibn y la cu&ra que cada Gz se hacen mas necesarios replanteamientos 
~rovenientes de &stintas Bmbitos con el obieto de definir lo que m b o s  elementos supa- 
hen en la formacibn del hombre. 

A nadie le son ajenos en nuestros dias fendmenos tan evidentes corno el increment0 
cuantitativo de 10s Medias de Comunicacibn Social y 10s progresos en las modernas tec- 
nologias de la informacibn, asi corno tmpoca nadie duda del auge que ha experimentado 
la produccibn bibliagr6fifica en estas Gltimas dkcadas. 

Sin embargo, lejos de ~on~ratularnos par esos hechos, nos planteamas hoy si Csos 
que llamamos inrtrurnentoi de la comunicacidn y la cultura no e s t h  contribuyendo a 
asentar la crisis de valores que define a nuestra sociedad, a fornentar, en definitiva, la 

mencionada actitud. 

El libro en la sociedad del siglo XX. 

capacidad reflexiva del ser hukana. De hecho, '& buen n-era de civilizaciones -co- 
nacidas corno las ncnlturas del libro- han asentado su originalidad y fuerza en dicho 
elemento, otorghdole un valor ieligioso y mitico, para, mis adelante, encumbrarlo 
camo garante del orden civil, politico y social. 

Memoria de la humanidad, impulsor de cambios o mantenedor del orden estableci- 
do, su verdadera funcibn demacratizadara se pone en evidencia a decii de algunos 
investigadores- a partir de los d o s  cincuenta de la presente centuria. Superando a eta- 
oas anteriores. es en la se-da mitad del sielo XX cuando el libra aueda elevado a la 

;or adquisicibn y aslmiacibn de obras imprdsasl. - 
Resumo un proceso. A principios del siglo XX, las editariales constituian, por lo 

eeneral, necocios familiares, empresas relativamente pequeiias, especializadas con fre- " . . 
. u L , I I ; L . ~  en i n  rlpo dr Ilhroy n o  ,>l>tta~tc. ). perc ,I ILL rnt,dr\l.~ prt,du;o~brl, durdnrc crar 
.k.rd,r sc iucron arcnr,an.l<, la, h ~ , r r  dr lo que, ioncln~.lc cI r < , n t l ~ t < ~  l,;li;;, dc 1945, 
r c r ~  < I c n < ~ m ~ n ~ d . ~  ~ n ~ / u s ~ ~ ~ , ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ r ~ /  .\unauc I C I ~ , ~  .Ic 1.t~ t1r~d.1~ dc ~crt6d,,m, v rnua,,- . , 
nes, el libro asumib, desde esos momentos, la calificacibn de ente social par excelencia, 

Vid. Jeslir Timoteo Alvarez, Himria y rnodelo~ de la romunkacldn m d iglo XX El nuevo ordm 
in/ormariua, Barcelona, Ed. Aricl, 1986. 



vehiculo de ideas, instrumento de educacihn y privilegiado recipient.e de la Literatura'. 
De suyo, las razones que explican esa situacihn en las mencionadas fechas remitian, 

en o r h e r  tCrmino. al fomenro de la educacidn en todas sus etaoad: iunta a ello. se desta- . ., 
cd'cl despegue de la empesa editorial que, gracias a la fdrmula de la concentracihn, 

la rnultiplicacion de ws posibilidades de introducirse en el pliblico. A resultas 
de ambos factores. 10s mhs lmoortantes eruoos editorisles han emoezado a convereer en 

" A  

alianzas para configurar redis ediroriales internacionales y nacfonales; igualmeke, a 
poner en marcha nuevas ticticas en la produccidn y camercializacidn de libras (ediciones 
baratas v de bols~llo'. dubs o circulos de lectorei). aue se encuentran en la base del kxita ,. . 
de num'erosas cmpa5as emprendidas a favor de la lectura6. 

Algunas sintomas de la validez de esas fhrmulas hacen referencia al hecho de que 
entre 1955 y 1990 la ehcihn mundral de titulos casi se triplicara, pasando de 269.000 a 
842.000. A este &to habria que a5adir que, desde 1914 basta la actualidad, las bibliotecas 
europeas y norteamericanas han atravesido una de sus periodas m h  singulares, caracteri- 
zada por el auge inigualado de 10s centros pliblicas de lectura7. 

Un derigual desawollo de la cultura bibliogrrifica. 

Frente al optimists panorama que apuntkbamas -apoyado en la aobjetiva realidad,, 
que parecen presentar las cifras,  se observa tambikn en nuestros dias la consolidacihn de 
tendencias que niegan la posibilidad de que el librq alcance su valor como instrumento 
universal de cultura 

Por de oronto, las baias tasas de instruccihn en aleunas naciones e s t h  orovocando 
en determinidos continenies -como Africa (varios pais& superan cifras del9'0% de anal- 
fabetos), Asia (el 80%) o la zona meridianal de AmCrica (el 40%)- un generalizado retra- 

' El erpecracular desarrolla de la edicidn de rextor -piimero en los Esrados Unidos yen  la dCcada dc 
lor resenta en Elliopa - tertimonia su empuje: enrre 1952 y 1970, el crecimienro anval de la industria se sitha 
en rarna r un 10%; desde 1970 a 1. actualidad, en un 16,5%. 

' Ejemplo dc ello es el hecho de que si, en 1945, lor libior de teno ruponian un quinro del coral del 
volumcn dc ventas, en 1980, alcaniaronun rcrcio. 

' Aunque no son un invcnto recicnte a 10s c~ntern~orineos de Marcial ya les gurraba usar pugillareb 
la importancia dc crte clemcnto cn nuestros dias estiiba en facilitar el arccso al libro a amplior giupor. En 

~ ~~ 

general, su &to se atribuye a su pequeiio tamaiio, ru atractiva cubierta y ru precio barata, conreguido a bare 
de la fabricacidn en rerie y de una moderna mecaniiacidn mis paiecida a la de la prenra que al rradicional 
cornercio del lihro; a ello hay que afiadii que el pliblico joven se idenrifica con ellos porqve contienen obas  . . . . . . 
actuales y viva y poique &star se ~onvicnen cn un simbolo contra el libro reverenciado por las geneaciones 
anteriores. 

' Iniciador en lor Estador Unidor en los dor 20 de este riglo, lor clubs del libro ruponen la supresibn del 
canal normal de disrribucidn -la l i b r e d s  puer el editor ie relaciona direcramcnte con el lector urando el 
carrw para lor car4logos y lor libror. Su implantacidn no se debe ranro a la falra de librerias como a la carencia 
de riempo del lector parauisirarlar, asi como a la dificulrad de encontrar alii 10s libros mis convenienter. 

' Junro a taos, orros procedimiencor de venra son: el correo, 10s libieros especiales que ofrecen los restor 
de lar edicioner compradar a lar editmiales y 1% venta de obrar a plazor, una de cuyas modalidadcs es la venta 
por farciculos. Vid. A. Cim, LP lime HktoGque,fihncation, achnt, c k s m m i ,  moge et mireiim, Paris, 1975. 

' En ellas repone de manifiesto quc, aunque en la actualidad, el derrino final del libro sea la libreria, lo 
cieno es que el nGmera red de lcctores supera con mucho a los ejemplares vendidos en ella. Las d f a s  de ventas 
no son sine un &to a e r n o  y apioimativo para acercarse a la verdadea vida de un libro; a ellar hay que iumar 
el consumo en bibliotecas -phblica o privada- y los pr&stamos. 
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so en la mayoria de 10s h h i t o s  de la vida8. Si cansideramos que la alfabetizacibn consti- 

10s siguientes datos: 
--del total de 842.000 libros editados en 1990, 600.000 corresponden a 10s paises 

desarrallados. 
-en la distribucibn por continentes, Europa acapara un 52,4% de la produccibn; 

Amkrica, un 17,6% (del mal el 12,6% corresponderia a Norteamkiica); Asia, un 27,1%; 
un 1,4% a Oceania; y, par Gltimo, un 1,2% a Africa. 

-en relacibn alas areas limgiiisticas, el primer puesto lo han ocupado durante esta 
centuria las ohras escritas en lnglks (casi una marta pane), seguidas de las realizadas en 
mso (12%), d u n k  (11%), japonCs, francCs y espGol (7%), lo que significa que un 70% 
de la praduccih mundial se ha publicado sblo en seis lenguas -las de la cultura actual-, 
siendo relativamente escasa la oferta en atros idiomas. Tmhikn en inglks son realizadas 
casi el 50% de las traducciones, situ6ndase a gran distancia el mso, el francts, el alemk, 
el italiano y las lenguas escandinavas. 

Al panorama descrito se Gade la fuene competencia que otros medios e s t b  plan- 
teando al libro, elementos que, usando la imagen y la expresibn oral -cine, televisih, 
video- o s610 esta Gltima -radio-, canalizan la mayor partede 10s mensajes contempo- 
r h o s .  En dara conexibn con este aspecto, se aprecia un agudo desprecio hacia las ense- 
fiaozas humanisticas en general: en una $oca dominada por la llamada cultura de la ima- 
gen, un numerosa contingente de paises -ant&o grandes potencias mundiales en la 
produccibn de libros- ofrecen, progresivamente, reducidos indices de lectores. 

Inclnso cabria referirse al descenso del nivel de respeto hacia el libro, actitud del 
todo opuesta al superior prestigio -lo hemos mencionado- de la imagen y de sus proce- 
dimientos, desde el c h i c  a la televisibn. Prueba de ello es que, en los Gltimos d o s ,  son 

v abur;ido. Aleunas de laa reformas de la ensefianza secundaria van, peli~rosamente, en - A - 
kste sentido. 

A la situacibn descrita se Gade el hecho de que la cultura,del ocio favorece la forma- 
cibn de un receotor esencialmente vasivo, aue anula su cavac~dad critica v se limita ~610 

. 
sables, aquCllos capaces de mantener un comportamiento authnomo y critic0 freite a 
una informacibn teledirigida y avasalladorag. 

A resultas de todo ello, en las Gltimas dCcadas se dude cada vez con mas frecuencia 
alas profecias del conocida comunicblago canadiense Marshall McLuhan, quien augura- 
ha la muerte del libro, incapaz de sufrir la cornpetencia de lo audiovisual. Quiero estar de 
acueido con Roland Bathes, defensor de una tesis contraria, mando declara que la ima- 
gen no podr6 nunca sustituir al lenguaje escrito; mas, lo uerro es que la amenaza de aquC- 

Afectan, especidmente, a los medior lunler m& que a 10s urbanos, a la mujeres m& que a 10s hombres, 
a los secrorer mir envejecid~r de la poblacidn que a 10s jd~enes. Vid. A. Palau y Dulcet, Manualdellibm 
erpaiiol r hipanoom&no, Madrid, 1948. 

' Vid. Miguel Siguin, "El libro cn la educacidn,,, en A A W ,  La cultura drllibro, Madrid, Fundacidn 
German Sinchez Ruip&rez, 1983. 



lla se refuerza, mientras, por otro lada, y pese alas politicas de foment0 de la lectura y 
libros para nSos, el bajo n h e r o  de lectores sigue siendo alarmante. 

Ante tal panorama, se nos ocurren dos posibles lineas dirigidas a restituir al libro la 
funcibn que le carresponde en la conformacibn de la cultura de finales del siglo XX. 

La o h e r a  de ellas conectaria con el avovo alas instimciones aue. a n i d  nacional . , . 
o intekacional, tienen como cometido preservar el valor de 10s textos. Quizb, la mis 
emblem&ticas de las surgidas con tal fin en la prensente centuria hays sido la Unesco. 
Creada en 1946 con caracter intereubernamental, esta oreanizacibn esvecializada de las 
Naciones Unidas a h a  esfuerzos pira que, mediante la educacibn, la ciincia y la cultura, 

" 

se asemren la paz y el respeto universal a la justicia, a la ley, a 10s derechos humanos y a 
las ligertades iundamenrdes 

Para lograr ese fin de la perfeccibn del ser humano y del entendimiento entre 10s 
pueblos -en orden a crear una solidaridad intelectual y moral de base mundial- desarro- 
ila camodas aue. a travCs de la lectura. oermitan a;e 10s hombres se formen criterios r . , 
personales para vencer 10s estereatipos y las ideas equivocadas sobre el prbjimo. En su- 
ma, sus pr~motares partieran de la idea -que boy-aGn preside sus accioner de que, 
puesta que las guerras nacen en la mente de 10s hombres, es en ella donde deben erigirse 
10s baluanes de la paz. 

Paralagrarlo, la Unesco pone a disposid6n de 10s gobiernos, entre atras actividades, 
a especialistas para el desarrollo de las bibliotecas, principalmente las phhlicas; procura la 
libre circulacibn del libro y la defensa de 10s derechos de 10s autores; favorece el sur~i-  
miento de industrias editirides vara que vroduzcan libros v peribdicos en cada v&s . . .  , A 
sobre temas que interesen a sus habitantes; promueve la comercializacibn de las obras 
para evitar el colonialismo cultural; y se cuida del progreso de la ensefianza, a travks de 
camoafias de alfabetizacibn. Ademas. en su brbita se incluven actividades como la re- 
canGmcci6n de bibliotecas destruidas, la creacibn de centros bibliogrificos nacionales, la 
convocatoria de reuniones v seminarios sobre el terna asi como la edicibn de numerosos 
man~ales'~. 

A nivel nacional se bace necesario el apoyo a organismos entre ~ y o s  objetivos se 
dedara una abierta v carndeta vrotecci6n al libro. Tomando como eiemplo el caso esva- . . . . 
hol, cw t n r r rk  ~ria'canaI~~.a.l,> a w i t c n c r  a ~nrr!ru:i.m',s ;on,<> cl ( ~ o v j ~ p  .Yt3 ,v~r~o~  J ~ ' / > z .  
?*jl,ddr,unn C',m,;/kai qur, jcrdc su crr,ac~"n m 193'3, rd l r~  l c x  rrru.ilos v anillris ,ic rur 
colaLoradores, tribajosreferentes a todos 10s aspectos del saber hum&a; a n-erosas 
Academias, entre las que se ha destacado la Espaxlola; alas Charas  del Libro, encargadas 
de erg-ar 10s &stintas sectores que intervienen en la produccibn de Cstos, tales como 
vaveleras. imvresores, editores, libreros v autores: alas Fiestas del Libro v las Ferias del . . 
I.lhro, qlrr d r d r  1'3% y 1932, rcspccrivamcntc, conrrlru!.cn ~mprrsctn.l~blrr inrrrumm- 
la, .lr prom<,cli>n Jc la, ubrdr dc crcraorcr rrpxiolrr; v al Init$roto Naclon,l drl i.lbro, 
que deide 1935 se encarga de la tutela econb&ca y culiural de lo impreso", 

'O Junto a ella, dertaca la Orgmizaci6n de los Esrador Americanos de la Unidn Panamericana, con 
residencia en Washingon, que lleva adelante un programa inrerameiicano orientado al piogreso y aumento de 
lar bibliotecas mediante el asesoramicnta ticnico y servicios iniormativos a cstas cntidades, a otros centros 
bibliogrAficar y a autoridades gybeinamentaler y educativas. 

" Otror de los fines de esa entidad son: cstablccer dcpdsitos en los paises hispanoamericanos, ioimar y 



Una segunda propuesta de solucidn ir;a encaminada a integrar las innovaciones de 
las modernas tecnologias al campo de la produccidn bibli~~rdfifica. Estd demostrado que 
la abundancia de informacidn generada y su dispersidn constituyen, en nuestros &as, 
uno de lor grandes desafios a lor que deben responder todos cuantos trabajan con libros. 
Para ello, 10s bibliotecarios han desarrollado procedimientos que engloban desde la 
colocacidn ordenada, la recuperacidn a rdpida localizacidn por el lector de la informa- 
cidn que le interesa, hasta la elaboracidn de catdogos y redunenes. Evidentemente, con 
la ayuda de 10s modernas sistemas electidnicos estas actividades se realizan de forma mL 
rdpida y segura. De igual forma, el emplea del ordenador viene hay a resolver muchos 
problemas de correcci611, edicibn y conservacibn de 10s textas. Su uso en la confeccidn 
del libro constituye un aspect0 fundamental, mucho rn& si se tiene en cuenta que 10s 
costes de esa tecnologia van en descenso, lo que contribuye a1 abaratamiento de las edi- 
cione~'~.  

Hacia la complementariedad. 

Numerosas son -corn0 hemos visto- las razones que sustentan la necesidad de una 
protecci6n del libro de cam al cumplimiento de sus mGltiples funciones en la actualidad; 
una condicidn, pues, asentada en la posicih de la lecmra como uno de los mds fuenes 
pilares contra eiexdusivo colonidi&~o de lo audiovisual. 

Por todo ello, nos decantamos por la tesis de que la saciedad presente no puede 
permitirse el lujo de prescindir de un medio de comunicacidn como ha sido el libro; 
mdxime si es oosible la com~lementariedad aue evite el nredominio de unas  arce el as del 
conacimiento sobre otras. No debemos olvidar que la riqueza del conocimiento consine, 
mds que en dar prioridad a unos elementos de comunicacidn -lo oral y lo visual- sobre 
otras; en acog; a toda fdrrnula cuyo fin informativo -tal es el caso'de lo escrito- ha 
marcado momentos decisivos a lo largo de la historia. 

Con estas palabras lo certifica Svend Dahl: *Hay razones para creer que la historia 
del libro no acabarh con el fin del siglo XX (...). Habrd siempre una misidn para este 
prdctica medio de commicaci6n que posee la venraja e,encid sobre tudos 10s dcmhs de 
no ser pasajero como ellos, siio un perdurable depbsito de pensamientas y saberes, accio- 
nes, sentimientos y fantasias de la bumanidad, siempre dispuesto a abrirse de nuevo~". 

difundir la bibliogrda en lengua erpaiiola, proceder d reginro de autarizacioner y contraros, vigilar los tratador 
de propiedad intelectual, asi como organirar feriar y eaposiciones de libros espaiioler en el extranjero. Desde 
1941 toma el nombre de Inrrituto Naciond del Libro ErpaAol. 

'' Vid. N. Wiener, Cibmdcico i iocirtlr, Barcelona, 1965;J. Mob, Printing m the Twmtieth Cenrury, 
Londres, 1974; C. Norrie, P~blrrhin~nnd baokielling, Londrer, 1974; C .  
Seymour-Urc, ?hapolit&i impnci ofmass rnedk, Londies, 1974; y Singer y Holmyud, A history o/technolagy, 
Oxford, 1978. 

" Svend Dahl, Htrroni dellibro, Madrid, Alianza, 1990, pig. 292. 


