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Entrevista con Jean Gattegno, p. 56 

El director del Libro y la Lectura traza un cuadro de la 
polit ica, de su sector, orientada a que se lean mas 
lib ros a través de dos vias. favorecere l acceso allibro y 
la creacion. Un programa importante de construccion 
de bibliotecas centrales de préstamo y subvenciones a 
las ciudades han logrado doblar la superfic ie de las 
bibliotecas en el pais en ocho anos; asimismo, se ha 
manten ido un alto ritmo de contratacion de personal. El 
balance es positivo, aunque queda mucho por 
h ace r. 

La informatica ha mejorado ya la gestion de los 
fondos y economiza tiempo y dinero. En algunas 
regiones es posible ya consultar un fichero que indica 
en qué biblioteca està disponible una o bra. Pronto , las 
redes informaticas revolucionaran el mundo de la 
cultura. La futura Bibl ioteca de Francia, consagracion 
de un discurso politico de larga data, estara a la 
cabeza de una nueva red multipolar que contara al fin al 
con 8 a 1 O polos regionales. 

Pero la consulta informatizada de documentos en 
casa tomaraalgun tiempo. Lo fundamental , hoy, es que 
practicamente todas las bibliotecas nuevas son de 
acceso directo y concebidas en torno a colecciones. 
La arquitectura, antes que funcional, debe invitar al 
lector, ser agradable .. 

Conversaci6n con J. Gascuel, p. 59 

Desde hace quince anos, las bibliotecas y la profesion 
de bibliotecario vienen transformandose rapidamente. 
Luego de la era de posguerra, con sus edificios 
solemnes y distantes, en las décadas del 60 y 70 hubo 
que atraerse al lector y darle una imagen familiar a la 
biblioteca. Esto se logro con edificios no diferenciados, 
quiza banales pero presentes dentro de la ciudad. 
Desde entonces, la imagen ha evolucionado, se t rata 
ahora de crear acontecimientos, de tocar al lector. 
Proximas al monumento, las bibliotecas atraen las 
miradas y fascinan por sus fondos, por su accessibili 
dad directa. 

Una buena biblioteca debe ser accesible, adapta
ble, compacta, extensible, variada, organizada para 
una confrontacion eficaz entre lector y libro, conforta
ble, provista de un ambiente que asegure la buena 
conservacion de los documentos, segura y economica 
de construir y mantener. De estas cualidades, las mas 
importantes son: la facultad de adaptacion, debido a la 
evolucion de la naturaleza de las demandas del 
publico y de los documentos, su volumen y la manera 
de consultarlos ; la variedad, para responder a un 
publico y necesidades sumamente diversas; y la 
economia, para poder hacer frente a la cronica falla de 
personal y de créditos de mantenimiento. 

Las nuevas tecnologias conciernen el edificio, los 
lectores, los soportes y el personal. Asi, la clasificacion 
puede ahora tornar en cuenta la frecuencia de con
sulta, lo que hace que los documentos se desplacen 
permanentemente y que, para adaptarse a la evolucion 
de los temas de lectura, se puedan mudar las obras de 
las reservas de acceso directo al deposito y vice
versa. 

La problematica provocada por la irrupcion de la 
informatica es muy amplia y esta transformando los 
métodos de trabajo. Las transformaciones son también 
rad icales para el lector: el acceso a los libros a través 
de un catalogo informatizado le ofrece una gran 
autonomia y lo acerca mas allibro. Este tiempo ganado 
deberia aprovecharse para desarrollar una politica 
cultura! ambiciosa. 

Biblioteca Jean-Pierre Melville, Paris, p. 62 

Resueltamente moderna, esta biblioteca anuncia una 
revolucion en la investigacion, la consulta y el préstamo 
de obras. Proyecto ambicioso que incorpora a la 
ciudad una arquitectura clara, rica y discreta. 

Situada en un barrio de urbanismo tumultuoso, la 
biblioteca lo respeta pero conservando su autonomia. 
El edificio alberga dos bibliotecas (una generai y otra 

consagrada al feminismo) y es el elemento inicial de 
una red informatizada que abarcara todas las bibliote
cas publicas. 

En el angulo de dos calles , su volumetria se suaviza 
en una curva enroscada alrededor de una escalera 
helicoidal. La vision de un mundo tras la fachada 
acristalada impone, con gravedad , el caracter publico 
del edificio. Las salas de lectura, dispuestas con gran 
libertad, se orientan hacia las cali es; los locales de 
trabajo, hacia la fachada sur; los depositos, en el 
sotano. En cada nivei una volumetria diferente o un 
entresuelo crean una identidad diferente. 

El taller Canal, mas que conocido por sus proyectos 
de interiores, da prueba de gran destreza y ~ensibili
dad en su primera obra de arquitectura. 

Biblioteca municipal de Champigny sur Marne, 
p. 70 
En los suburbios de Paris, se trataba de instalar este 
equipamiento en un edificio de oficinas con supermer
cado en el p iso bajo. La dificultad estri ba ba e n hacerlo 

visible , en darle categoria de equipamientopublico, lo 
que ha sido conseguido con claridad y elegancia. 

Un portico metalico y un mastil senalan la entrada, 
donde una escalera su be a la sala de lectura y otra baja 
al espacio para ninos. Este espacio, con su muro lateral 
de marmo! negro, el entresuelo superior y el balcon de 
presentacion de documentos, resulta un vestibulo 
generoso. 

La sala de lectura, profunda y abierta, recibe luz solo 
por el frente y un pozo, pero transparencias e ilumina
ciones indirectas crean un ambiente habitado por la 
luz, ritmado por las naves rectilineas que trazan las 
estanterias. En su periferia se encuentran los compar
timentos de oficinas, de discoteca, y al fondo la sala de 
conferencias con un tabique corredizo. 

En el sotano, el mismo partido para los ninos, cuya 
sobriedad es compensada por la amplitud del espacio, 
la calidad del mobiliario, los colores. 

Un aumento del 50% del publico usuario da fe del 
éxito de este modesto pero logrado proyecto. 

Biblioteca para la juventud, Paris, p. 74 
Un cuadrado sombio, atravesado por un ci lindro 
luminoso, habitado por planos incl inados. Una caja 

maciza de hormigon, revestida a medias por una hoja 
de metal. En el centro de una manzana de un nuevo 
barrio, rodeada de edificios de vivienda, es una 
respuesta depurada a su ubicacion y al programa. Las 
aberturas triangulares de los muros estan estudiadas 
para introducir en el local una calidad particular de 
il uminacion . En el centro se abre un cili ndro de luz 

natura! y vegetacion rodeado de un paramento acris
talado. El muro oeste so porta un entresuelo, las oficinas 
y espacios de servicio. El resto es ocupado por el 
espacio dedicado a la lectura. 

Archilectura, p. 76 

Segun M. Melo!, director de la biblioteca de Beau
bourg , la arquitectura de bibliotecas està dejando de 
ser un espacio impuesto por el libro, organizado 
alrededor de coleccionnes petrificadas y en cuyos 
intersticios estaba relagado el lugar del lector. 

Esto se debe a varios factores. En primer lugar, la 
distincion entre la preservacion de los documentos y su 
comunicacion, sea cuando - sacrificando la pri 
mera - se practica el acceso directo, sea cuando se 
favorece la salvaguardia con el almacenamiento fun
cional, cada vez mas inaccesible , lo que permite 
espacios de lectura mas abiertos y libres ; la separa
cion de las tareas ira acentuandose con los soportes 
substitutivos, las te lecomunicaciones, las colecciones 
"de consumo, y contribuirà a mejorar los servicios 
prestados. En segundo lugar, la multiplicacion de los 
medios de comunicacion diversifica los espacios de 
lectura y h ace n dellector no ya un "modulo, sino una 
"variante, de di seno. En tercer lugar, el conocimiento 
del publico lector, de sus hé.bitos y diversidad, intro
duce parametros que deben ser tenidos e n cuenta por 
el arquitecto; las diferentes disciplinas impone n moda
lidades de lectura diferentes, borrando la separacion 
tradicional entre ciencias y letras y trazando nuevas 
fronteras , imprevisibles, entre las que utlizan un mismo 
modo de trabajo. Resumiendo, la diversificacion de las 
modalidades de lectura, lectores, documentos y servi
cios que una biblioteca debe prestar modifica profun
damente los datos arquitectonicos y pone en duda no 
solo los antiguos modelos sino la posibil idad misma de 
un modelo. 

El ejemplo de la biblioteca abierta1de Beaubourg no 
tue seguido en Francia. Por lo demas, su concepcion 
era incompleta y hoy esta superada: al l ado de una 
libertad y confort inéditos, campea la falla de hitos, la 
monotonia y el anonimato generalizado. 

lnspiradaen l ade Beaubourg , la biblioteca G. Roy de 
Quebeq ha anad ido una cierta intimidad y lujo, una 
personalizacion de los espacios, que resultan en un 
local alegre y acogedor. La formula utilizada es una 
disposicion centrada de plantas anulares, superpues
tas y comunicadas por escaleras mecanicas, alrede
dor de un vacio centrai. Las evidentes ventajas de esta 
disposicion en cuanto a legibilidad del espacio, per
sonalizacion y comodidad de relaciones entre zonas 
de lectura, ha hecho que sea reutilizada en muchas 
otras: Rotterdam , Nantes , Villeurbanne , Berkeley 
(L. Kahn 1987), proyecto de biblioteca municipal de 
San Francisco. 

Deben estudiarse los trayectos y la ergonomia 
propia de cada lector de modo a que éste pueda 
orientarse sin pasar por planos y senales. La visibilidad 
inmediata de los espacios ofrece la mejor vigilancia: la 
de los mismos lectores. El encontrar las soluciones en 
las que éstos se sientan a la vez aislados y controlados 
es el gran desafio que debe resolver el arquitecto con 
transparencias , rupturas , niveles ... Asimismo, el lector 
debe poder desplazarse con gran facilidad dentro del 
espacio, atravesando rapidamente las zonas que no le 
interesan para instalarse con tranquilidad en un 
ambiente del que pueda apropiarse. Mas que los 
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grandes conjuntos, interesa el medio inmediato del 
lector : lo que ve y tiene a su disposici6n, quién lo ve, 
hacia d6nde es guiado cuando se levanta. Cuestiones 
que deben ser resultas si se qu iere una buena 
biblioteca, que puede ser definida como la que, 
acogiendo un maximo de lectores, da a cada uno la 
impresi6n de haber sido concebida unicamente para 
él. 

El Centro del Archivo Nacional en Paris, p. 80 

El Caran, sede del Archivo Nacional , abre sus puertas 
con espacios publicos de gran calidad y propone una 
arquitectura clara, ordenada, pero al mismo tiempo 
exuberante, sellada por la personalidad de su autor, 
S. Fiszer. 

Situado en pieno Marais, el Archivo se asfixiaba en 
locales vetustos. El programa era dificil : diversidad de 
los documentos conservados , necesidad de con
diciones 6ptimas de conservaci6n y protecci6n, de 
grandes salas de consulta y lectura. 

El nuevo edificio ha sido divid ido en cuatro franjas 
paralelas desiguales claramente identificables en 
pianta y corte: la primera al norte con las salas de 
consulta, préstamo y dep6sitos temporales ; la 
segunda, mas estrecha, con las circulaciones ; la 
tercera, frente a la entrada, con el vestfbulo abajo y la 
gran sala de lectura arriba ; la ultima, estrecha, con 
espacios de informaci6n , cafeterfas, salas de consulta, 
oficinas .. 

Se ha acordado una inteligente atenci6n a las 
sensaciones e intenciones del lector. Pero, tras la 
racionalidad del plano, la claridad de las disposicio
nes, se percibe un universo donde se afirman, inquie
tantes y extranos, los principios de composici6n de 
Fiszer : yuxtaposici6n, acumulaci6n, divisi6n. 

Como explica, "la unidad arquitect6nica no existe .. 
Un edificio publico es dual y comprende subconjuntos 
diferentes: los edificios unfvocos han dejado de ser 
utilizables.,. Asf, el edificio se organiza e n oposiciones 
y contrastes, con yuxtaposiciones de tramas netas 
pero solitarias que individualizan las salas. 

Fiszer prefiere las particiones binarias, mas pr6xi
mas a la realidad , segun él , que la composici6n 
!ripartita. En su obra hay una ambivalencia, un perpe
tuo derivar hacia otras maneras e ideas que lo llevan a 
manipular elementos conocidos pero que él reinter
preta y transfigura, yuxtapuestos con una 16gica 
impecable y generosa. De hecho, no se encuentra en 
otra parte en Francia tal cantidad de formas, materias, 
texturas reunidos en un solo edificio. lnsaciable nece
sidad de crear continuamente nuevas formas y deta
lles, lucha solitaria ptlrdida de antemano, pero que ha 
dado esta vez una creaci6n completa, espejo de un 
artista. 

Las bibliotecas Centrales de Préstamo, p. 90 
Las BCP han dejado de ser simples almacenes de 
libros alimentadores de bibliobuses para convertirse 
en lugares de intercambios culturales posibles a 
escala de toda una regi6n . A partir de 1982, son objeto 
de una politica activa de concursos de arquitectura 
dirigida por el Ministerio de Cultura que hasta el 
momento abarca 39 unidades entre proyectadas y 
realizadas . Se trata de pequenos equipamientos 
departamentales que imponen una nueva imagen y 

estan imprimiendo la marca de una época en que los 
c6digos culturales se ven transformados y la arquitec
tura torna una dimensi6n cultura! innegable. 

A pesar de sus diferencias, se notan ciertas cons
tantes :e m p leo de elementos formales modernos como 
techos invertidos o desfasados, volumenes de hormi
g6n bianco o metal y vi d rio; una doble voluntad de 
plasticidad y transparencia con la utilizaci6n de pare
des curvas y estructuras puntuales o lineales que 
aseguran una vibraci6n entre interior y exterior, y del 
vidrio para abrir el edificio a la ciudad. Sus formas 
aerodinamicas contrastan con las usuales geometrfas 
estaticas uti lizadas en este tipo de locales. Las formas 
e imagen de los edificios dan fe de una verdadera 
dinamica de proyecto. El procedimiento de adjudica
ci6n por concurso ha permitido la designaci6n de 
j6venes arquitectos y hacer que prime la calidad 
arquitect6nica. 

Para responder a las exigencias de esta herramienta 
de trabajo, las oficinas y talleres aunan equipamientos 
informaticos, de producci6n y reproducci6n de docu
mentos a un confort acustico y vi su al. Sacan parti do del 
paisaje, del sitio, de la distribuci6n asf como de la 
volumetr fa, la luz y las aberturas. Y es e n la intersecci6n 
de la entrada, el vestfbulo y la sala polivalente donde se 
expresa mejor la misi6n asignada al libro dentro de la 
cultura. 

BCP de Loir et Cher, en Blois, p. 92 

Contrastando con el univerdo de torres y barras que la 
rodea, la biblioteca acentua las lfneas de fuerza del 
sitio : pared curva que acompafia la carretera, cilindro 
de la sala polivalente que puntua la intersecci6n. 

La metafora de la lectura percibida como viaje se 
traduce en la forma de ala de avi6n del edificio, el tec ho 
y la simulaci6n de balizaje en el palio de entrada. La 
compacidad del edificio lo orienta y reduce los des
plazamientos internos. 

BCP de C6tes du Nord, en Saint Brieuc, p. 94 

Perfectamente integrada al sitio y resueltamente 
moderna, esta bibl ioteca contrasta con las casas 
unifamiliares del barrio en que se impianta. 

Su disposici6n en lfneas paralelas tangenciales 
permite reducir los desplazamientos y la larga fachada 
principal jerarquiza las entradas del edificio. En la 
esquina, el muro curvo de la sala polivalente conduce a 
la entrada. Una galerfa acristalada atraviesa del 
vestfbulo al almacén, pasando por las oficinas que dan 
a la avenida. El garaje se situa atras . 

BCP de Creuse, en Guéret, p. 96 
Prolongando el edificio existente sobre una parcela 
que domina la ciudad, esta biblioteca ha sido conce
bida como un belvedere abierto al paisaje. 

Cada uno de sus espacios esta caracterizado por un 
tipo de abertura al exterior : bow-windows en las 
oficinas, largas hendiduras en el dep6sito, ventanas en 
la sala polivalente. As f como de un tipo de luz natura! : 
norte para el dep6sito, sur para los talleres, este-oeste 
para las oficinas, cenital para el corredar que atraviesa 
el nuevo edificio. Se trata de una composici6n triangu
lar que subraya la forma del terreno y donde cada 
vértice es un punto de entrada que desarrolla un 
acercamiento graduai de los espacios internos. La 
transparencia del vestfbulo le da allibro una presencia 
inmediata. 

BCP de Ardèche en Veyras, p. 98 
Situada cerca de un pueblo de montana, se ha 
buscado aquf crear una arquitectura en pendiente. 

Entre el garaje y la entrada de visitantes segui da de 
la direcci6n se extiende el dep6sito limitado por un 
muro curvo de labrillos de vi d rio y un techo en forma de 
ala de avi6n. Tras éste, las oficinas y talleres forman un 
palio centrai. La escalera metalica que, entre los dos 
techos conduce a la vivienda del director, resume las 
intenciones paisajfsticas del proyecto. 

Siguiendo un planteamiento lineal con un maximo de 
contrastes, se ha tratado de contener un elemento 
funcional en una envoltura compacta y una volumetrfa 
de horizontales que ponen de manifiesto el sitio. 

BCP de Ile et Vilalne en Beaulieu, Rennes, p. 100 
En este caso, el rigar geométrico de horizontales 
continuas y ortogonales se alfa a una plasticidad 
modelada en meta! y vidrio que evoca las prairie 
houses de Wright. 

La calle centrai que une el acceso principal al oeste a 
la zona de despacho al este divide los locales del 
personal al sur del dep6sito al norte. La configuraci6n 
del espacio interior, banado de luz natura!, orienta las 
actividas y establece relaciones vicuales entre exterior 
e interior. Estatica por su horizontalidad y dinamica por 
las profundidades de sus planos verticales, la biblio
teca, ligera bajo su techno inclinado, acompana con 
finura el suelo. 

De la naturaleza del plano, p. 102 

La arquitectura de las bibliotecas pasa hoy por un 
periodo de transformaci6n . Sea en pianta o en corte, 
presenta nuevos modelos. La biblioteca, que comenz6 
por ser una pianta, ti end e a convertirse e n un volumen 
donde el corte se impone de manera centrai en la 
génesis del proyecto y cuyas modificaciones reflejan 
las cambiantes relaciones del hombre a la cultura. 

Desde sus orfgenes hasta el siglo XVIII su concep
ci6n permaneci6 invariable: un continente, una caja de 
libros. Estaba siempre comprendida en un conjunto y 



su pianta era cuadrangular. Un espacio cerrado por el 
muro o el libro con pocas variantes: naves delimitadas 
por el libro o espacios formando brazos perpendicu
lares a los muros. La biblioteca, marcada por una 
voluntad de poseer y proteger el libro, es una interio
ridad : un vaci6 ceni do por muros centrado sobre si 
mismo que induce una relaci6n privilegiada entre libro 
y lector. El arquetipo de este universo es el proyecto de 
Boulée para una biblioteca nacional (1785) que, a 
pesar de su colosal ambici6n, reproduce modelos muy 
antiguos. La b6veda que planea sobre el espacio de 
los libros, gigantesco espacio celeste, anuncia los 
cambios por venir. 

La biblioteca de Sainte Geneviève de Labrouste 
inicia la conquista de la verticalidad. Sobre sus dos 
naves tradicionales, las b6vedas dejan entrar la luz. 
sacralizando el espacio. Hay otros cambios importan
tes, pero es esta aspiraci6n a lo vertical, a otras 
dimensiones simb61icas , lo que marca una nueva 
etapa. La Biblioteca Nacional del mismo autor es un 
paso mas en esta direcci6n: en la sala de lecturaellibro 
no es ya sino una presencia decorativa, el lector, 
omnipresente. 

El siglo XX trastornara todo. La Casa del Libro en 
Villeurbanne de M. Botta ilustra de manera emblema
tica la modificaci6n de la pianta, la conquista de las 
alturas y la utilizaci6n de un espacio !ridimensionai. La 
biblioteca ha dejado de ser una caja; la acumulaci6n 
de varios niveles de espacios abiertos alrededor de un 
cono vaci6 per el que baja la luz y la transmutaci6n de 
los muros en paredes de vidrio se suman para 
conseguir una -gran transparencia horizontal y verti
cal, las evoluciones en pianta y corte jalonan el siglo 
XX. En la biblioteca estatal de Berli n de H. Scharoun, el 
interior prima sobre el exterior, aunque todavia uniti
cado. Pisos, circulaciones y escaleras no existen por si 
mismos sino por los espacios que se desarrollan 
alrededor de ellos. ' 

Esta busqueda de alturas y nuevos sirnbolos, la 
desaparici6n del muro, la fragmentaci6n de la pianta y 
su acumulaci6n en estratos desfasados, la dinamica 
que surge de ecos y confrontaciones espaciales , 
revolucionan los programas y las técnicas constructi
vas, pero sobre todo significan la ernergencia de 
nuevas relac iones. Las fronteras con el mundo exterior 
se desvanecen, la biblioteca deja de aparecer como un 
lugar cerrado, se diversifica en espacios diferentes 
que aparecen corno las paginas de un gran libro. La 
separaci6n en tres espacios que caracteriza la biblio
teca de hoy debe llevar a encontrar relaciones espa
ciales entre ellos. 

Biblioteca teologica, Berkeley, EE.UU, p. 106 

Dos arquitectos pr6ximos a Kahn han dado fin a este 
proyecto que el maestro dejara en boceto, tratando de 
salvaguardar su espiritu. Se han preservado la forma, 

las grandes lineas, pero ciertos rasgos kahnianos 
excesivarnente subrayados son una traici6n a los 
planos siempre depurados de kahn. 

Vista de lejos, la biblioteca evoca un tempio macizo, 
una piramide escalonada. En su construcci6n se ha 
utilizado una estructura de horrnig6n y cerramietos de 
madera. Cubierto con un lucernario, un gran patio de 
13m de altura se eleva en su centro. El partido es paci al 
recuerda la biblioteca de Exeter: ahuecarniento cen
trai, contraste entre las grandes salas de lectura y los 
gabinetes de lectura, entre la luz fuerte de las fachadas 
acristaladas y la penumbra modulada de las profundi
dades del edificio. 

Los disenos iniciales de Kahn expresaban una 
arquitectura univoca: cada pianta, concisa, era una 
especie de mandala. No obstante, la concepci6n 
inicial- piramide de pianta cuadrada- mantiene su 
pertinencia. La voluntad inicial perdura ytrasciende las 
pequenas traiciones. 

Biblioteca de la Universidad de Eichstatt, AFA, 
p. 110 
El creador del cornplejo olimpico de Munich ataca esta 
vez, en el extremo de una pequena ciudad bavara, los 
edificios de dos facultades i una biblioteca. Ha optado 
por agrupar el conjunto al borde del rio de modo a 
liberarse de la trama urbana y utilizar lo mejor posible 
un paraje natural idilico aplicando principios de aper
tura fisica de los edificios y de diversidad de volu
metrias y espacios, materiales, colores y detalles. 

Su arquitectura, voluntariamente no agresiva y ale
jada de las corrientes actuales, hecha de volurnenes 
fragmentados y bajos para integrarse rnejor al paisaje, 
aspira a ser "democratica , . 

La escala del proyecto, a pesar de su talla, es 
humana. Para favorecer su legibilidad e integraci6n al 

sitio, el edificio se divide en varios volumenes corres
pondientes a las diferentes funciones. Las dos facul
tades componen un edificio bajo en Y hacia el norte y el 
este. La biblioteca, de forma recortada y abierta a un 
patio interior, comprende la administraci6n en la pianta 
baja, la sala de lectura en las dos superiores y los 
dep6sitos disimulados bajo una verde colina. Entre los 
dos elementos se situa el vestibu lo, volumen com
puesto de pequenos espacios : cafeteria, vestuario, 
escaleras. 

En la zona de lectura, las estanterias centralizadas 
liberan a su alrededor espacios variados, abiertos a la 
luz y las vistas. Completan el edific io un invernadero 
donde pueden leerse comodamente los peri6dicos, 
6 cabinas audiovisuales, sala para grupos y 24 gabi
netes de trabajo. 

Los detalles son sumamente cuidados. Las balaus
tradas ilustran la busqueda de unidad en la diversidad 
que caracteriza la obra de Behnisch : placas de vidrio 
hacia el palio interior, metal perforado en las escaleras 
y barras metalicas para las demas. La madera clara de 
pasamanos, mesas y estantes refuerza la impresi6n de 
unidad. 

Biblioteca en Zeevolde, Holanda, p. 118 
La biblioteca para este nuevo pueblo es un cuadrado 
de 25 metros de l ado e n dos niveles quel leva adosado 
un bloque con sus oficinas arriba y, mas adelante , 
tiendas en la pianta baja. 

Un edificio muy sencillo segun el autor. En todo caso, 
fuerte y con espacios que se experimentan como 
secuencias. Barato pero expresivo, juega con los 
contrastes, las oposiciones de formas y escalas, las 
calidades de luz y materia. Fragmentaci6n, superpo
si6n y referencia al racionalismo moderno aplicados 
con expresividad sincera y sensorial . 

La biblioteca de Munster, AFA, p. 122 

Un edificio fragmentado en su implantaci6n, sus 
espacios , su expresi6n. El proyecto para la biblioteca 
de Munster expresa nuevas dimensiones, nuevas 
particiones del tiempo y el espacio de lectura. Respe
tuosa del contexto urbano, es, no obstante, resuelta
mente moderna. 

Esta dividida en tres zonas: una lejana constituida 
por los dep6sitos del s6tano; la zona media en el 
volumen sur con las salas de lectura de la biblioteca de 
préstarno; y, lo que es la novedad de Munster, la zona 

cercana en el volumen norte, especie de supermer
cado de la informaci6n con la recepci6n, los catalogos, 
infoteca, hobbyteca, fonoteca, ludoteca ... asi como un 
café, las oficinas y el espacio para los ninos. 

El proyecto sorprende por una conjugaci6n de 
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opciones rara vez reunidas: racionalismo, contextua
lismo, expresionismo, resultado de un modo de com
posici6n por fragmentaci6n desarrol lado con gran 
sensibi lidad y originalidad . 

Biblioyteca y Archivo de Catanzaro, Calabria, 
ltalie, p. 126 

En el nuevo complejo cu ltura! de la ci udad que incluye 
varios edificios antiguos, se alza esta biblioteca, 
"arquitectura narrativa que utiliza un lenguaje sencillo 
y evidente , que reconstruye un convento y crea una 
extensi6n que lo evoca. 

Presenta una serie de salas cuya variedad formai 
postula al conocimiento como fuente de alegr fa. La 
sala de consulta se ab re a la ciudad y la disposici6n de 
las obras a su alrededor construye un espacio del libro 
que recuerda la biblioteca de Boullée. 

A travès del diserio de su mobi liario y la manera de 
emplear los procedimientos constructivos y los mate
riales, F. Zagari muestra las posibilidades ludicas de la 
arquitectura. 

Grandes bibliotecas, p. 128 

Muchos pafses se preocupan e n este fin de siglo de la 
construcci6n de grandes bibliotecas. Tras la China, 
Gran Bretaria pone por obra una nueva biblioteca 
nacional. El ano pasado, tanto Egipto como Francia se 
han lanzada a su vez en vastos proyectos. Tal actua
lidad no deja de ser significativa. Mientras que la 
produccion del libro no cesa de crecer y que el 

almacenamiento de las informaciones y su comunica
ci6n experimentan profundas transformaciones, los 
lectores y sus modos de lectura se diversifican multi
plicandose. Una biblioteca nacional e internacional 
tiene la obligacion de responder a esos desaffos. A 
través de un breve an~lisis de los programas de la 
Nueva Biblioteca Britanica, la Biblioteca de Francia y la 
nueva Alejandrina, surgen los rasgos esenciales de lo 
que podrfa ser una gran biblioteca del tercer mile
nio. 

El programa de la Biblioteca Publica de 
San Francisco, EE.UU, p. 132 

La concepcion de esta biblioteca, que sera una de las 
mas grandes del mundo, estara basada en cuatro 
principios ; una arquitectura fuerte que facilite la rela
cion entre el usuario y el documento ; un personal 
experimentado ; una vasta coleccion ; la utilizacion de 

los ul timos adelantos de la tecnolog ia. Para ella se 
estan desarrollando una red de telecomunicaciones 
que permitira el acceso electronico tanto a sus recu r
sos como a los de otras bibl iotecas del mundo y un 
nuevo medio simbiotico para la comunicacion de los 
nuevos saberes. 

La bibliotreca tendra siete niveles, repartidos entre 
" activos, o de mayor af luencia, de estudio y por 
ultimo, en la parte alta, restaurante, galerfa de arte y 
colecciones especiales. Las circulaciones verticales 
de publico estaran situadas en fachada. 

La nueva biblioteca debera ser capaz de conci liar 
muchas exigencias opuestas: luz natural para los 
lectores y niveles de iluminacion que favorezcan la 
conservacion de los documentos; buenas condiciones 
para el trabajo en grupo, la lectura en silencio y el 
esparcimiento ; facilidad de acceso a los documentos y 
proteccion contra el vandalismo; un equipamiento muy 
completo y mantenimiento poco costoso .. 

El programa aborda en particular ciertos aspectos, 
como la necesaria fluidez de las circulaciones ; el 
aprovechamiento de las caracterfsticas acusticas del 
cri stai para separar zonas ruidosas de zonas tranquilas 
por medio de tuneles acristalados; la definicion de un 
numero de modulos funcionales limitado : unidades de 
estudio de grupos e individuales, de acceso a las 
microfichas, informaticas, de difusion, de almacena
miento .. . ; la integracion de los diferentes flujos que 
transitaran por techos y pisos; la necesaria flexibilidad 
de un edificio que debera responder a condiciones 
cambiantes. 

La biblioteca municipal de Burdeos, p. 134 
El nuevo local de esta institucion, situado en un nuevo 
barrio del antigua casco de la ciudad podra atender 
240 pedidos simultaneos gracias a su originai sistema 
robotizado de almacenamiento de libros. 

Tras su fachada lujosa y monumental , que evoca un 
edificio de oficinas. se esconden hermosas transpa
rencias hacia el exterior y un gran palio de circulacion 
con iluminaci6n cenital. La parte robotizada de la 
coleccion se aloja en los tres ultimos niveles y la 
tradicional en el soiano. 

Segun su viceconservadora, D. Robert, la robotiza
cion de la biblioteca no ha representado sino una 
simple transferencia de tecnologia, que al ser adap
tado al universo cultura! ha generado un artilugio 
bastante singular. 

Al decidirse la reestructuracion de la biblioteca, se 
opto por rehacertodo, a partir de un nuevo edificio que 
albergarla, ampliados, todos los servicios : consulta, 
conservacion , pero también espacios de esposicio
nes, conferencias, oficinas. Se decidio tratar 150000 
obras de mayor demanda con un sistema de almace
namiento y gestion robotizados para optimizar su 
manipulaci6n. El sistema utiliza técnicas existentes, 
pero modificadas. Asf, en lugar de los pesados cajones 
con varias obras transportados en otros sistemas, se 
han creado bolsas individuales suspendidas de male
riai estable, solido y no inflamable que agilizan la 
operacion. 

E n la zona de almacenamiento, oscura y c limatizada, 
el robot circula en dos pasillos con estantes de 20m de 
largo y 8 de alto y coge las bolsas para depositarlas e n 
pequerias vagonetas que las transportan a los tres 
bancos de distribucion. El sistema de robotizacion es 
ligero y autonomo, flexible y ampliable. 

En lo que respecta a la informatica, ha debido 
constituirse una base de datos e informatizar todo el 
catalogo. lnicialmente, la clasificacion sera tradicional , 
pero progresivamente se llegara a una nueva gestion y 
clasificacion organizada en torno a la frecuencia de 
consulta de las obras. 

Biblioteca universitaria robotizada en Berlin, 
p. 136 

Con este proyecto, mencionado en concurso, la robo
tizacion introduce una nueva forma en el campo de la 

tipologfa de bibl iotecas. El principio de almacena
miento robotizado, patentado, define su funciona
rn iento, organizacion espacial y configuracion arqui
tectonica. 

La zona de lectura , compacta y rectangular , 
envuelve el volumen estrecho de almacenamiento. 
Entre los dos, y acristalado hacia ambos, el es paci o de 
distribucion verti cal de ci rculacion de lectores y 
libros. 

El sistema robotizado de distribusion se organiza 
segun un principio de nueve series de contenedores 
verticales que se desplazan horizontalmente sobre 
rieles h asta el robot que coge el libro y lo encamina por 
una cinta tran sportadora hasta los terminales del 
segundo y cuarto niveles. El sistema, que incluye la 
gestion automatizada de las existencias, exige una 
revision de la nomenclatura de las obras de acuerdo 
con su formato y frecuencia de consulta. 

Concursos Otis y Batisoft, p. 138 

Recientemente , dos empresas han lanzada sendos 
concursos sobre la !ematica de la biblioteca. Dos 
programas ficticios que reflejan la evolucion en este 
campo. 

El primero trataba de la dinamica del funcionamiento 
de una mediateca municipal y su apertura a la ciudad . 
El proyecto premiado ha sabido interpretar los grand es 
lineamientos del programa y darle una representacion 
funcional y humana. El edificio esta dividido en dos 
volumenes principales. En el primero, la mediateca, la 
biblioteca y las oficinas con tabiquerfas remobibles y 
un vacio centrai de circulacion . El segundo, mas 
estrecho, alberga las circulaciones funcionales , redes 
y materiales. Entre los dos, una escalera mecanica 
conduce de la ciudad al centro del local. 

El segundo concurso es un satél ite de la futura Gran 
Biblioteca de Francia. El equipo laureado crea un 
equipamiento de consulta informatica generalizada, 
con una fabrica en el soiano y talleres, oficinas y 
laboratorios en un campani/. El edificio es un volumen 
vacio, estructurado por pisos en diferentes niveles y 
objetos macizos. El equipo de Paris-Goutadier se 
concentra en la creacion de una herramienta ef icaz. 
Una fortaleza paralelepfpeda alberga el almacena
miento, informatica y robotica ; un edificio que evoca un 
emisor orientado al cie lo acoge al publico. 

Biblioteca privada en Suiza, p. 141 

Une biblioteca privada es una biblioteca egoista. 
Afirma la voluntad de su poseedor de solo obedecer a 
sus deseos, de encerrarse en un espacio protegido, 
unico. 

La biblioteca creada por L. Lerup para un colega 
coleccionista de libros copia, transmutandola, la casa 
paladiana que prolonga. Ocasion para proponer una 
arquitectura turbadora, hecha de ecos, reflejos y 
rotaciones, que se inmiscuye entre el duerio y sus 
libros. Estimulante .. . 

Traduction. Rafael Aspillaga 
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