
BIBLIOTECA 
POPULAR
POSADAS

*Desde 1913 abriendo 
caminos de lectura 

v libertad”



SUMARIO

2. Pal ab ras  i nic ia les. BIBLIOTECA
POPULAR
POSADAS

“Desde 1913 abriendo  
cam inos de lectura  

y  lib ertad”I \_/LínL//W y 11UCIIUU
3. A c t a  Fu nd ac io na l  y  Comi s i ón  D i re c t i v a  año 1913

4. Per la D u b o v i t z k y  -  Biblioteca Popular Posadas. Ayer, hoy y mañana.

12. Á n g e l a  Si gnes  ( C ON A B I P ) -  Cien años de historias compartidas

16. Ma r ía  N i e t o  de Ríos-  Biblioteca Popular Posadas: ámbito de deleite y crecimiento.

20. N o r m a  W i o n c z a k -  Algunos protagonistas de la BPP.

26. S usana  Z o uv í -  Juan Justo Olmo: 1897/1969. Trayectoria de vida.

29. M a r í a  N ie t o  de Ríos-  Ángela Perié de Schiavoni dice "presente" en el Centenario de la BPP.

30. H é c t o r  J a q u e t -  Lele y el autoexilio.

33. Gisela H u b er  /  A n t o n i o  M o n t o y a ,  in memoriam.

34. Olga Z a m b o n i -  Celebración de las bibliotecas.

36. Cine Sar mi en t o .

38. V o c e s  de la B P P

40. A na  C am b l o n g -  Macedonio Presidente.

48. J a v i e r  A r g u i n d e g u i -  Tras las huellas del león...

51. Rosi ta  Esca l ada Sa l vo -  Quién fue León Naboulet

52. Ni lda B r a ña s -  Clotilde y Raimundo. Una historia de amor y de entrega.

55. N i co lás  C a p ac c i o -  Explorando en los anaqueles de la Biblioteca Popular.

57. J a v i e r  F i gue ro a-  Macedonio y el humor.

58. A ur e l i a  Es ca lad a-  Policial Argentino Siglo XXI.

62. Cr is t ina de Ol i vera-  Chiquis de la biblio.

64. Ma r í a  J o s é  B i lbao-  El cineclub de la BPP.

66. Rafael  F a r q u h a r s o n -  Inclusión digital y nuevas tecnologías en la BPP.

68. H ay deé B o r o w s k i -  Taller de lectura para adultos.

72. Laura A b i á n -  Actividades para chicos en la BPP.

78. Cr ono l ogía  de la B PP  

87. A  mo d o  de c i e r re . . .



Adelante, pasen amigos y amigas, lectores y lectoras... 
sin prólogos y con pocas palabras abrimos la revista para 
invitarlos a conm em orar el CENTENARIO de nuestra casa, la 
BIBLIOTECA POPULAR POSADAS.

Cuando empezamos a mirar hacia atrás, a pensar en los cien años 
transcurridos desde que perseverantes y visionarios fundadores 
lograron que esta Biblioteca Popular abriera sus puertas, nos pa
recía que la madeja de recuerdos y datos sería inabordable.
Nos enfrentamos a una enmarañada mezcla de voces, reminiscen
cias, imágenes borrosas y papeles viejos. Fueron días de memoria 
activa, de recuperar vivencias y anotar detalles mínimos, indicios 
de algo no dicho, de lo que no siempre aparece en la primera mi
rada. Hubo que desmenuzar mucha escritura manuscrita en libros 
de actas y registros contables. Enfrentar al olvido y a la ausencia. 
Recibimos en la Biblioteca a memoriosos amigos que se acerca
ron para ayudarnos a reencontrar los años pasados. Y así, en las 
“rondas de memoria" que aun continúan, con ayuda de bibliote
carios y socios lectores - algunos antiguos y otros no tanto -  pasa
mos largos e intensos momentos entre recortes de diarios y fotos 
de antaño, para recordar hechos y eventos, descifrar anotaciones, 
describir lugares, entresacar nombres a partir de siluetas y rostros 
de los que ya no están.
Intercalamos relatos y anécdotas, anudamos artículos ensayísti- 
cos e históricos, junto con semblanzas de personas muy queridas, 
que supieron regalar tiempo y parte de su vida para impulsar la 
biblioteca.
Entre libros de todas las épocas, anaqueles y mesas de lectura, 
computadoras y cuadernos, rincones para niños y libros-jugue
tes, conciertos y exposiciones, teatro y narraciones, conferencias, 
debates, cine club, encuentros académicos y otros no tanto, esta 
Biblioteca Popular Posadas, como espacio de toda lectura, ha sa
bido mantener siempre abiertos sus salones para que socios y 
amigos disfruten del placer de leer y compartir.
Cada aporte fue provechoso para construir el devenir, valorizando 
etapas, logros y vicisitudes, hasta llegar a lo que es hoy esta casa, 
una institución señera de la cultura posadeña, sostenida con tra
bajo voluntario de varias generaciones de vecinos.

Pieza p o r  pieza, entre tantos recuerdos y  m ucha lectura, 
presentam os aqu í nuestra m em oria , com o un rompecabezas 
seguram ente incom ple to , pero que perm itirá  visualizar la centuria  
que conm em oram os a través de estas páginas.
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A c tu a |  P res id enta d e |a Ayer, hoy, mañana
Comis ión D irec t iva  de la B ib l io teca  Popular 
Prof. de Pedagogía.
D ocen te  jub ilada del 
Á re a  Pedagógica de la FH yC S -UN aM .

Biblioteca Popular Posadas.

1913- 2013

por Perla Dubovitzky

Orígenes

¿Cien años, es poco o es mucho tiempo? 

Depende desde dónde se mire. Hoy, en 

nuestro país y en los comienzos del S XXI, 

podem os decir que es mucho tiem po 

para mantener una institución com o una 

organización civil sin fines de lucro, tal 

com o lo es la Biblioteca Popular desde 

su origen y hasta hoy, creada y sostenida 

por m iembros de la comunidad. Esta 

es precisamente la característica que 

la distingue de las Bibliotecas Públicas, 

que dependen de gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales.

Es importante rastrear sus orígenes para 
comprender sus características, sus avatares y 
quizá su permanencia, atravesada por procesos 
conflictivos propios de la historia social y política 
de nuestro país.

Las Bibliotecas Populares en la Argentina 
constituyen una hebra de la trama de la construc
ción del sistema educativo de carácter universal 
(es decir para todos), obligatorio, gratuito y lai
co. En 1870 durante la presidencia de Sarmien
to, junto al impulso de creación de escuelas, se 
instala por Ley la Comisión Nacional Protectora 
de Bibliotecas Populares con el propósito de di
fundir el libro y la cultura.

La Ley 1420 (1884) cuyo ámbito de aplica
ción era el de la ciudad de Buenos Aires y los Te
rritorios Nacionales, nos permite observar una 
primera relación entre organización del sistema 
educativo y las Bibliotecas. El cap. IV establece 
en el artículo 38 que “en cada Distrito Escolar 
funcionará una comisión inspectora con el título 
de Comisión Escolar de Distrito, compuesto por 
cinco padres de familia, elegidos por el Consejo 
Nacional"1 . Hay una participación de la comuni
dad, restringida por cierto, a la decisión del Con
sejo Nacional de Educación. Entre las múltiples 
atribuciones de dichos Consejos se señala el de 
“promover por los medios que crea convenien
te la fundación de sociedades cooperativas de la 
educación y de las bibliotecas populares de dis
trito".
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B i b l i o t e c a  Po p u la r ,  d é c a d a  de  1910 /  S a lón  de  L e c t u ra .  A l u m n o s  de  la 

E s c u e la  N o rm a l ,  C o le g io  N a c io n a l  y  E scu e la  de  A r t e s  y  O fi c io s .

Cabe aclarar que el real funcionamiento de 
los CED estuvo sometido a la tensión entre los 
grupos más conservadores que pugnaban por la 
centralización y el ejercicio del poder hegemó- 
nico desde el Consejo Nacional de Educación y 
los que sostenían “la democratización radicali
zada de los Consejos Escolares"2 que defendían 
necesidades e intereses locales y una participa
ción democrática real de las comunidades. Aun 
cuando no prosperó el funcionamiento de los 
CED, se constituyeron de hecho en las comuni
dades, múltiples asociaciones que fomentaron 
y apoyaron tanto la creación de escuelas como 
de instituciones culturales, entre ellas las Biblio
tecas Populares. Específicamente, en el Territo
rio Nacional de Misiones, en los comienzos de la 
instauración de la Educación Común (Ley 1420) 
las comunidades jugaron un papel fundamental.

NOTAS
1 L ey  N° 1420 de E d u c a c ió n  C o m ú n  - 8 de  ju l i o  de  1884.

2 A l e ja n d r o  De Luca :  C o n s e jo s  E s c o la r e s  de  D is t r i t o :  s u b o r d i n a c i ó n  o 

p a r t i c i p a c ió n  p o p u la r .  En A d r i a n a  P u g g r ó s :  H i s to r i a  de  la E d u c a c ió n  en 

la A r g e n t i n a  T o m o  II E d i to r ia l  G a le rn a  1991.

3 T e re s a  L au ra  A r t i e d a :  El m a g is t e r i o  en  lo s  T e r r i t o r i o s  N a c io n a le s :  El 

c a s o  de  M is io n e s .  A d r i a n a  P u ig g r ó s :  H i s to r i a  de  la E d u c a c ió n  A r g e n 

t in a .  To m o  IV.

BPP:100 AÑOS /  HISTORIA

Como lo señala Teresa Laura Artieda en su traba
jo El m agisterio  en los Territorios Nacionales. El 
caso de M is iones3

La escuela pública se instaló en los Te

rritorios Nacionales en el mismo mo

mento que estos se abrían a la coloni

zación, esto es, estuvo presente desde 
el origen mismo del proceso que daría 
lugar a la estructuración de la vida social 
organizada de sus pueblos. La escuela y 
las comunidades territoriales nacieron y 
evolucionaron al mismo tiempo.

En estas nacientes poblaciones, creciendo 
con el aporte inmigratorio, “la escuela primaria 
pasó a ser la institución pública por excelencia. 
Se constituyó en el espacio formal de la presen
cia del Estado". No fue este un proceso mecánico, 
sino un acontecer complejo en el que los grupos 
comunitarios y docentes pusieron su impronta y 
también su resistencias al poder central. Al des
tacar la amplia y variada actividad de comunida
des y maestros en Misiones, Artieda consigna la 
creación de las Bibliotecas Populares de: Concep
ción de las Sierras, Posadas, Villa Svea y San Ig
nacio. Otra articulación entre sistema educativo 
y biblioteca, podemos encontrarla en la creación 
de la Escuela Normal de Posadas en el año 1909.
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Biblioteca Popular Posadas. Ayer, hoy, mañana.1913- 2013

Cercana a esa fecha, en 1911 se constituye 
la primera Comisión Directiva para la creación 
de una Biblioteca cuyo primer presidente fue 
Macedonio Fernández. La apertura definitiva se 
concreta en el año 1913. A partir de ese momen
to, miembros del cuerpo fundador se integran a 
sucesivas Comisiones Directivas, tal el caso de 
Gastón Dachary, León Naboulet y Soriano Ro
mero.

Otro antecedente importante que cabe 
destacar, es el hecho de que la Escuela Normal 
es resultado de una ardua lucha, de miembros de 
la comunidad posadeña entre los que se destaca 
el aporte de grupos docentes. Estos estaban inte
grados en una Biblioteca Escolar que funcionaba 
en la escuela primaria N° 4 . En 1907, esa institu
ción pasa a denominarse “Sociedad Sarmiento"4 
cuya presidenta fue la Sra. Clotilde González de 
Fernández, reconocida mentora de la creación de 
la Escuela Normal.

De la relación con los inicios de la instala
ción del sistema educativo, las Bibliotecas Popu
lares han conservado el carácter de instituciones 
civiles, creadas y sostenidas por grupos de la 
comunidad. Ese rasgo constitutivo posibilita sos
tener una organización democrática,pluralista y 
autónoma.

•Democrática: porque sus socios constituidos en 

asamblea son los que eligen quienes dirigen la 

institución.

•Pluralista: porque una persona, sin distinción de 

ningún tipo, solo con el requisito de ser asociado 

y aceptar los principios que la rigen, puede parti

cipar en la conducción.

•Autónoma: al armar sus propios planes, admi

nistrar sus bienes y recursos acorde a los proyec

tos y prioridades establecidas.

El sentido plural y democrático está pre
sente también en el fondo documental que tie
nen o deben tener las Bibliotecas Populares, 
constituido por textos de distintas campos del 
conocimiento, géneros literarios, enfoques teóri
cos y posiciones ideológicas.
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BPP:100 AÑOS /  HISTORIA

gobernar; dado que el arte de leer no 
puede desaprenderse una vez que se 
ha adquirido, el segundo gran recurso 
es lim itar su alcance... El poder absolu

to necesita que todas las lecturas sean 
la lectura oficial; en lugar de bibliotecas 
completas, de diversas opiniones, la pa
labra del gobernante debe bastar. Por 
eso la censura de una u otra forma, es 
el corolario de todo poder, y la historia 
de la lectura está iluminada con una hile-

El paso del tiempo

El tiempo transcurrido ha dejado huellas de luces 
y sombras. Épocas de esplendor y crecimiento 
y etapas de estancamiento, de desinterés de los 
organismos de gobierno, que prestaron su apoyo 
desde los comienzos, y de la sociedad en general 
que encuentra otras vías de información y espar
cimiento. En algunos períodos estas instituciones 
se transformaron, casi exclusivamente, en luga
res donde niños y jóvenes realizaban sus tareas 
escolares, loable función si pensamos en la rela
ción que tienen con la educación; pero desde sus 
orígenes estuvieron pensadas como centros de 
difusión de la lectura y de la cultural en general, 
destinadas a toda la población. Entre muchos fac
tores que contribuyeron al decaimiento, se pue
den considerar las sucesivas interrupciones de la 
vida democrática en nuestro país y la emergencia 
de dictaduras que han operado como abandono, 
negación, censura y hasta persecución de institu
ciones culturales en general y Bibliotecas en par
ticular. Alberto Manguel en su obra Una historia  
de la lectura  aporta una reflexión al respecto:

4 A y a la ,  S i lv ia  D iana  Pini de; C a ru g o ,  E s te b a n ;  C a s t r o ,  S o n ia ;  P in i,  J o r 

ge  A r m a n d o ;  U rq u iz a ,  Y o la nd a .  H i s to r i a  de  la E scu e la  N o r m a l  S u p e r io r  

" E s t a d o s  U n id o s  de l B r a s i l "  P o s a d a s .  N o r m a le u d e l b r a s i l . e d u . a r / h i s 

t o r i a  h tm l .

5 A l b e r t o  M a n g u e l  : Una h i s to r ia  de  la l e c tu r a .  A lm a d ía .  Cap. la l e c tu r a  

p r o h ib id a .  B u e n o s  A i r e s  2011.

Como han sabido siglos de dictadores, 
una multitud analfabeta es más fácil de

ra, al parecer interminable, de hogueras 
encendidas por los censores desde los 
rollos de papiro más antiguo hasta libros 
de nuestro tiempo5
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Biblioteca Popular Posadas. Ayer, hoy, mañana.1913- 2013

gún lector que venga en su búsqueda..."Por esta 
razón el problema no es el acta de defunción del 
libro, sino el problema es la lectura"

¿Por qué planteamos la lectura como pro
blema? Hay un indudable corrimiento a recibir 
información por otros medios, por ejemplo au
diovisuales, donde la palabra escrita no tiene una 
presencia destacada. Otra cuestión a considerar 
es el lugar privilegiado que reconocen, grandes 
lectores, a la familia como iniciadora de la lectura, 
que hoy parece no destinar ni tiempo ni espacio 
a esa práctica. Esto podría no constituir un pro
blema para mucha gente. Pero si profundizamos 
en qué es la lectura y qué influencia tiene en la 
vida de las personas y de la sociedad podremos 
aclarar el sentido problemático. Recurrimos para 
ello a escritores e investigadores que han traba
jado sobre el tema. Graciela Montes en su libro 
La frontera indóm ita . En to rno  a la construcción y 
defensa de l espacio poé tico  dice:

Cómo estamos hoy...

Una cuestión que circula y que impacta en la per
cepción generalizada de las bibliotecas, es la ver
sión apocalíptica que marca "la muerte del libro", 
por la emergencia de nuevos medios tecnológi
cos de comunicación. Junto a esta afirmación en
contramos la queja y la desazón de muchos, por 
el significativo abandono de la lectura.

Debemos detenernos y separar, por un mo
mento aun cuando sea artificial, el análisis del 
libro y de la lectura. El libro es el objeto que 
contiene lo que la humanidad, desde que tuvo 
posesión de la escritura, ha depositado en ellos 
dejando testimonio de sus proezas, sus grande
zas y miserias, sus luchas y utopías, sus descubri
mientos, los productos de su imaginación, cons
truyendo así la memoria de los pueblos.

Ahora bien, si el libro es el soporte de la 
escritura, es necesario recordar que se escribió 
sobre tablillas de arcilla, pero también sobre su
perficies mayores, en pirámides, monolitos, co
lumnas. Sobre el papiro se escribió y se guardó 
en forma de rollos. El códice o fajo de hojas de 
pergamino encuadernadas, sustituyó a los ante
riores y se acercó a lo que hoy conocemos como 
libro, serie de hojas de papel atadas al costado. 
Cuando nos encontramos con las nuevas tec
nologías informáticas, estamos frente a nuevos 
soportes, en suma nuevas formas de contener, 
entre otras cosas la escritura.

La palabra escrita que guarda la memoria 
de los pueblos no desaparece con la aparición de 
las computadoras, como dice Mempo Giardinelli 
"cam bia de d o m ic ilio "®. Hoy podemos encontrar
la sobre una pantalla representada a través de 
puntos luminosos. Desaparece sí cuando no se la 
visita, de la misma manera que no existe cuando 
queda en los anaqueles de las bibliotecas sin nin
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BPP:100 AÑOS /  HISTORIA

La pregunta por la lectura está indudable
mente ligada a los libros, pero en un sentido más 
amplio también circula en las imágenes que con
tiene el cine, los audiovisuales, la pintura, el tea
tro. El problema entonces es, que quienes no ac
ceden a una práctica sostenida de la lectura, ven 
obstruido uno de los caminos para el ejercicio del 
derecho a la cultura.

Desde otro ángulo de análisis se reconoce 
la incidencia que tiene la lectura en la construc
ción de subjetividades, en el descubrimiento de 
uno mismo. Toda lectura se presta a ello, pero la 
literatura en cuanto encuentro con lo ficcional, lo 
poético, lo narrativo aporta un espacio privilegia
do. En la narración se usan palabras que remiten 
a objetos y situaciones que el lector recrea, que 
le asigna significados propios según impacten en 
su intimidad, que permite a través de la imagi
nación abrirse a nuevas realidades. En esa pers
pectiva, la antropóloga Michéle Petit8 ha investi
gado la incidencia de la lectura y la concurrencia 
a bibliotecas en jóvenes de barrios periféricos de 
París, en relación a su situación de marginalidad 
y vulnerabilidad:

M e permito definir lectura como la con

ducta social por la cual las personas nos 
apropiamos de algunos discursos signi

ficantes (o sea de la cultura) de la socie

dad en que vivimos. Cultura sería algo 
así como el dibujo que hace una socie

dad de sí misma, o su reflexión (como 
su etimología de e s p e jo .) ...sus gestos 
particu lares..; esa manera de verse una 
sociedad, que es la cultura, resulta indis

pensable para cualquier acción sobre 
esa sociedad. De manera que preguntar 
por la lectura es preguntar por la circula

ción de la cultura 7

Estoy convencida de que la lectura y 
en particular la lectura de libros, puede 
ayudar a los jóvenes a ser un poco más 
sujetos de su propia vida y no solamente 
objetos de discursos represivos o pater

nalistas, y que pueden constituir una es

pecie de atajo que lleva de una intimidad 
un tanto rebelde a la ciudadanía.

6 M e m p o  G ia r d in e l l i  : V o l v e r  a Leer. P r o p u e s ta  p a ra  s e r  una  n a c ió n  de 

l e c to r e s .  E d hasa  2007.

7 G ra c ie la  M o n t e s .  La f r o n t e r a  i n d ó m i t a .  En t o r n o  a la c o n s t r u c c ió n  

y  d e f e n s a  del  e s p a c io  p o é t i c o .  F on do  de  C u l tu ra  E c o n ó m ic o .  M é x i c o  

2009

8 M ic h é l e  P e t i t :  L e c t u r a s .  Del E s p a c io  I n t i m o  al E s p a c io  P ú b l i c o .  Fondo  

de  C u l tu ra  E c o n ó m ic a .  B u e n o s  A i r e s  2011.
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Biblioteca Popular Posadas. Ayer, hoy, mañana.1913- 2013

Sara Hirschman9 lleva a cabo una experien
cia educativa con adultos, hace cuarenta años, 
en diversas comunidades empobrecidas, a veces 
marginales y en muchos casos sin educación for
mal, de ciudades de EE UU. Se instala en la con
cepción de Educación Liberadora de Paulo Freire 
y se propone que los adultos se apropien de la 
palabra escrita pero como herramienta para asu
mir críticamente su identidad y su situación en la 
sociedad, en pos de su libertad. Para encarar el 
trabajo en los grupos, propios del modelo freiria- 
no, la investigadora introduce la lectura de textos 
(cuentos) como motivadores del análisis y la re
flexión. Sostiene que la gente común, aun la que 
no recibió educación formal, ha tenido contacto 
con la narrativa a través de los relatos cotidianos, 
cuentos tradicionales, chistes y canciones que le 
permite acercarse a textos literarios y que estos 
por su modo particular de presentar personas y 
situaciones tienen una gran potencialidad movi- 
lizadora.

Actuando hoy y mirando al futuro

Desde la Biblioteca Popular Posadas, asumimos 
el compromiso de generar un espacio que haga 
posible a la comunidad ejercer su derecho a la 
cultura, a través de la lectura entendida en senti
do amplio. Así, dentro de la institución funciona 
la tradicional sala de lectura de libros, revistas di
arios, de un fondo documental constantemente 
actualizado, con acceso también a medios tec
nológicos. El préstamo a domicilio para los socios 
de libros, películas y otras documentaciones en 
algunos casos digitalizadas. En el marco de una 
política de promoción de la lectura se ha puesto 
mucho esfuerzo en la lectura para niños, creando 
espacios con mobiliario y libros para ese público 
y contando con la coordinación de Laura Abián

en esta actividad, funcionan: el Taller de lectura 
para niños; el Rincón infantil y la Bebeteca. En la 
búsqueda de lectores se traslada el Rincón a la 
Plaza San Martín y al Hogar de Niñas Santa Tere- 
sita. Un carrito de libros recorre escuelas e insti
tuciones que lo solicitan sin ningún requisito en 
particular; su recorrido ha incluido desde bares 
hasta organizaciones sin fines de lucro, tal es el 
caso de la Asociación Creación que brinda apoyo 
a los chicos con cáncer.

Desde hace diez años funcionan dos gru
pos de Lectura compartida para adultos, que se 
mantiene con entusiasmo bajo la coordinación 
de la Profesora Haydee Borowski, quien tiene la 
habilidad de sostener una propuesta de lectura 
interesante que se enriquece en el diálogo entre 
los asistentes. En este momento estamos abrien

10
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Para cerrar diremos que, así como 

fue el espíritu de los fundadores, a los 

Cien años mantenemos las puertas abier

tas para com partir nuestras instalaciones 

con grupos e instituciones que propon

gan proyectos y acciones culturales que

do una nueva propuesta de un "espacio para el 
disfrute de la lectura de poesía", a cargo de las 
Profesoras Inés Skupieñ y Silvia Carvallo y he
mos tenido una muy buena respuesta de adultos 
y jóvenes. Para participar de éstos encuentros no 
hace falta ningún prerrequisito, sólo el deseo de 
leer y compartir esa experiencia placentera con 
otros.

Ya instalado y reconocido en el medio, fun
ciona el Cine Club, coordinado en la selección de 
películas y la organización de ciclos por María 
José Bilbao, con un público ya consolidado y en 
crecimiento. Se ha incorporado hace dos años la 
proyección de documentales denominado Roc- 
kum entales  que nuclea a un grupo de jóvenes 
bajo la coordinación de Juan Ignacio Pérez Cam
po y Diego López.

coadyuven al propósito de desarrollar 

una cultura popular, abierta a distintas ex

presiones, siempre y cuanto se respeten 

los principios básicos que sustentamos: 

Pluralismo, Democracia y Autonom ía ■

Agradezco a Laura Abián la bibliografía que gentil

mente m e preparó, referida al tem a de la Lectura y las Bi

bliotecas.

9 S a ra  H i r c h m a n :  G e n te  y  C u e n to s .  ¿ A  qu ié n  p e r t e n e c e  la l i t e ra t u r a ?  

F on do  de  C u l tu ra  E c o n ó m ic a  B u e n o s  A i r e s  2011.
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por Ángela Signes Cien años de historias
Pres iden ta  de la Comis ión N ac iona l d 
B ib l io tecas  Populares  (CONABIP)

En la celebración de los 100 años de la 

Biblioteca Popular "Posadas" y a los 143 

años de la creación de la Comisión Na

cional de Bibliotecas Populares, son dos 

buenos motivos para recuperar algunos 

hechos fundacionales de nuestra m em o

ria com o institución, rescatando la tradi

ción centenaria del trabajo conjunto entre

las bibliotecas populares y la institución

del Estado Nacional que las ha acompa

ñado y fom entado desde sus inicios: la

CONABIP.

Inspirado en los Clubes de Lectores, idea
dos por Franklin en 1727 en la ciudad de Filadelfia 
y las experiencias estadounidenses de creación 
de bibliotecas en las aldeas y ciudades de EEUU, 
Domingo Faustino Sarmiento impulsa la ley 419 
y se crea la Comisión Nacional Protectora de Bi
bliotecas populares, experiencia inédita en nues
tro país. Sorpresivamente, Sarmiento en 1876 y 
siendo legislador, se expide por la supresión de 
la Comisión. Para ese año existían en el país 200 
bibliotecas populares y las funciones de la Comi
sión son asumidas por la Dirección Nacional de 
Escuelas.

El primer impulso dinamizador de las bi
bliotecas fue refrendado desde el Estado en las 
primeras décadas del siglo XX , justamente fue 
en el año de creación de la Biblioteca Popular 
"Posadas" -1913-. Ya en la década de los '80 y

con el retorno a la democracia se produce el se
gundo hito de importancia en la historia de las 
bibliotecas populares: la sanción de la ley 23.351, 
que permite desde el año 1986, la función ininte
rrumpida de esta Comisión Nacional.

Con la debacle económica, política y social 
de la Argentina del año 2001, era casi imposible 
pensar que un movimiento social como son las 
bibliotecas populares pudiera vislumbrar un fu
turo con oportunidades tal lo conocemos ahora.

El desmantelamiento del Estado en todos 
sus aspectos producto de aquella gran crisis se 
pudo revertir gracias a la decisión política tom a
da desde el gobierno nacional de concebir al Es-

12
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tado como actor central para el desarrollo de la 
cultura y la identidad nacional. Así es que, desde 
el año 2003 pudimos implementar planes y pro
yectos junto a las Bibliotecas que han permitido 
un permanente y sostenido crecimiento.

Uno de los programas innovadores, en el 
marco del Plan Nacional del Libro y la Lectura 
que CONABIP lleva adelante desde el año 2006, 
es el programa “Libro %". Por primera vez en la 
historia, se otorga un subsidio para que cada bi
blioteca popular compre los libros que necesita, 
el material bibliográfico que sus lectores y usua
rios requieren, con el 50 por ciento de descuento 
y subvencionando además el viaje y la estadía de

dos representantes de las bibliotecas durante el 
desarrollo de la Feria Internacional del Libro de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Como complemento a esa política de pro
moción del libro y la lectura, partir del año 2003 
la CONABIP lleva adelante la compra centraliza
da para dotar a cada biblioteca de variada biblio
grafía editada e impresa en Argentina. La moda
lidad además, consiste en darle participación a 
pequeñas y medianas editoriales, permitiendo 
el desarrollo de la industria nacional. En los últi
mos 10 años se han distribuido 1.400.000 ejem
plares. Asimismo, con el propósito acercar el 
pensamiento nacional, latinoamericano y la cul
tura popular a las bibliotecas, la CONABIP edita y 
coedita junto a distintas editoriales la Colección 
Biblioteca Popular, compuesta por tres series: 
Autor, Documentos y Herramientas, esta última 
destinada al quehacer de las bibliotecas.

Por otro lado, en consonancia con las dis
tintas acciones que lleva adelante el gobierno na
cional en materia de Inclusión Digital para la inte
gración social y cultural, se impulsa la Red Digital 
de Bibliotecas. Actualmente todas las bibliotecas 
adheridas a la Red cuentan con conectividad y 
dotación de equipamiento informático, esto per
mite que estén conectadas entre ellas y partici
pen del armado del catálogo colectivo en la web, 
que actualmente está compuesto por 5.300.000 
registros bibliográficos.

BPP:100 AÑOS /  HISTORIA

A n g e la  S ig n e s
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Cien años de historias compartidas

El Plan Nacional de Capacitación en las 
Bibliotecas Populares, promueve que dirigen
tes, bibliotecarios y voluntarios se capaciten en 
las distintas modalidades, presencial y virtual. 
La firma de convenios con Universidades, Orga
nismos del Estado Nacional e instituciones de 
la sociedad civil, permite que profesionales es
pecialistas en distintas materias, capaciten en 
gestión bibliotecaria, tecnologías de la informa
ción, TIC's, gestión social y cultural. A partir del 
año 2012, la CONABIP posee su propio campus 
virtual, el que admite brindar una mayor y más 
variada oferta de cursos on line. En el siguiente 
año, se prevé aumentar las capacitaciones en las 
dos modalidades abarcando todas las regiones 
del país. En el mismo sentido cada dos años se 
realiza también el Encuentro Nacional, espacio 
de intercambio y capacitación y que congrega a 
todas las bibliotecas del país.

Las bibliotecas populares, como facilita
doras y canalizadoras de información y espacios 
para la lectura, promueven el acceso al libro, el 
conocimiento de los derechos y la participación 
cultural en cada una de las comunidades en las 
que están insertas. En este sentido, el Programa 
Por Más Lectores apoya económica y técnica
mente a las bibliotecas populares que llevan ade
lante proyectos de promoción de la lectura, como 
así también de inclusión social y cultural de la po
blación. La promoción de la lectura es una de las 
actividades fundamentales que desarrollan las 
bibliotecas; el 95% ellas han realizado distintas 
acciones durante el último año.

Por otra parte, el Servicio de Información 
Ciudadana, busca fortalecer el rol comunitario 
de las bibliotecas como Centros de Información 
a través del cual, todo ciudadano puede conocer

sus derechos y encontrar respuestas a sus in
quietudes con respecto a los servicios y mecanis
mos de tramitación, reclamo y denuncia disponi
bles. A partir de una base de datos creada por la 
CONABIP para tal fin, las Bibliotecas Populares 
de todo el país realizan un inestimable aporte al 
ejercicio y cumplimiento del derecho a la infor
mación.

En la actualidad la CONABIP posee una flo
ta de nueve (9) vehículos equipados con material 
bibliográfico y multimedia para niños, adolescen
tes y adultos; computadora y conexión a internet. 
Los bibliomóviles, entregados en comodato a las 
bibliotecas por períodos de tres o seis meses, 
despliegan a su paso innumerables actividades 
culturales, desarrolladas en base al respeto por

14
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Celebramos el centenario de la creación de 

la Biblioteca Popular "Posadas", institución que a 

lo largo de la historia ha sido espacio privilegia

do de inclusión cultural para miles de ciudadanos 

posadeños. Seguimos, juntos, profundizando la 

misión y el compromiso que hemos asumido en 

generar acceso y multiplicar las oportunidades 

para todos. Saludamos muy especialmente a su 

Comisión Directiva, bibliotecarios y trabajadores, 

y a sus socios y lectores. El servicio de Infor

mación Ciudadana es un Programa de la CONA- 

BIP cuyo objetivo Estratégico fundamental es 

Promover el Fortalecimiento e Inserción Comu

nitaria de las Bibliotecas Populares, buscando 

fortalecer su rol como Centros de Información 

en los cuales todo ciudadano pueda conocer sus 

derechos y encontrar respuestas a sus inquietu

des con respecto a los servicios y mecanismos 

de tramitación, reclamo y denuncia disponibles. 

A partir de una base de datos creada para tal fin 

las Bibliotecas Populares de todo el país realizan 

un inestimable aporte al ejercicio y cumplimiento 

del derecho a la información ■

las diversidades regionales y las particularida
des locales; realizando diversas acciones como 
la narración oral, el préstamo de libros, juegos 
interactivos, talleres, teatro, cine, etc. Desde sep
tiembre de 2012 hasta agosto de 2013, los biblio- 
móviles ya han recorrido cerca de 78.474 km y 
han visitado 301 localidades.

La red de bibliotecas populares está con
formada por instituciones activas, que participan 
en todos los planes y proyectos que implemen- 
ta CONABIP. El avance que esto representa para 
este movimiento que tiene 143 años de existen
cia, hubiera sido imposible sin el esfuerzo y la 
participación de los bibliotecarios y voluntarios 
de todas bibliotecas populares que trabajan día a 
día en la construcción de lectores.

15



por María Nieto de Ríos Biblioteca Popular Posadas:

Cuando en el mes de diciembre estemos 

despidiendo el año 2013, también celebra

remos el Centenario de nuestra Biblioteca, 

la Biblioteca Popular Posadas. Ella acom

pañó largamente el devenir de Posadas, 

la que se constituye formalmente como 

ciudad en 1872, con la instalación de su 

primer Concejo Municipal. La nación orga

nizada cuyos líderes apuntaban a la idea 

de "progreso indefinido" abrió las puertas 

a la inmigración y Misiones fue receptora 

de importantes grupos inmigrantes porta

dores de lenguas, religiones, en una pala

bra, diferentes culturas. Ellos debían ser 

integrados al ambicioso proyecto nacional. 

Tras este objetivo se observa la perma

nente preocupación de la administración 

central por la creación de escuelas y biblio

tecas, ya que Misiones era territorio nacio

nal, hasta la recuperación de su carácter 

de provincia en 1953.

A c tu a l  V ice -P re s id e n ta  de la C.D. de la B ib l io teca  Popular. 
P res iden ta  de la C.D. período 1998-2010 
Prof. de H is tor ia
D ocen te  jub ilada de la FH yC S -U N aM

ámbito de deleite 
y crecimiento
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En relación a las bibliotecas, se hizo evi
dente la necesidad de dar respuesta a impera
tivos desde el poder central, tanto como a las 
aspiraciones de los propios vecinos. La llamada 
generación del 80 que aspiraba a la gestación de 
una nación integrada, veía con reticencia como 
los inmigrantes solucionaban sus problemas se
gún sus propios recursos. Así lo hicieron en las 
áreas más urgentes, con los medios que conta
ban, salud, religión y también la creación de es
cuelas de párvulos en las que la enseñanza se 
prodigaba en las lenguas de origen. Un conjunto 
de leyes sancionadas, entre las que destacamos: 
la Ley de educación común, obligatoria, gratuita 
y laica y la ley Protectora de Bibliotecas Popula
res, nos hablan del claro objetivo de asimilar al 
inmigrante, preparándolo para la era de creci

1928

miento que se propiciaba. Las bibliotecas popu
lares entraban de lleno en tal programa y como 
señalábamos, desde la administración central se 
requería permanentemente el cumplimiento de 
tales objetivos.

Es así que a instancias del gobernador Ber- 
múdez, obedeciendo los mandatos nacionales, 
ordena en 1906 a quienes como él mismo, eran 
funcionarios nacionales, la creación de una bi
blioteca que, aunque nace como Biblioteca Públi
ca Regional, no abrió sus puertas, tal vez, por su 
mismo origen. En 1911, ahora sí por iniciativa de 
los vecinos convocados en la Escuela Normal por 
don León Naboulet, surge una segunda bibliote
ca, con el nombre de la primera. Se percibe que la 
situación era propicia, ya que al grupo de vecinos 
con inquietudes intelectuales se sumaba la pre

17



Biblioteca Popular Posadas: ám bito de dele ite y crecim iento

Sr. Leó n  R. N a b o u l e t

Pro f .  Sr. S o r ia n o  R o m e ro

Sr. L i n d o l fo  G. M o n z ó n

. D ió g e n e s  L o te ro

C o m a n d a n t e  Sr. A l f r e d o  C o rd e ro

sencia del escritor Macedonio Fernández, quien 
por entonces como fiscal residía en Posadas. El 
gran entusiasmo que se aprecia al momento de 
su creación, fue decayendo y finalmente Mace
donio debió dejar la ciudad.

El insistente reclamo nacional continuaba y 
es así que ante las dilaciones, el gobernador co
ronel Gregorio López, “tomando el toro por las 
astas" convocó en 1913 a educadores y vecinos 
caracterizados a una reunión en la gobernación a 
los que urgió con las siguientes palabras:

"...es necesario dar forma definitiva a 
una comisión inteligente que no descan

se en sus trabajos, por abrir de una vez 
la biblioteca al público...".

Se nota claramente que esta iniciativa coin
cide con aquella de 1911 en el hecho de que en el

acta de aquella reunión preparatoria, en la que 
precisamente Naboulet ofició de Secretario, se 
lee: Acta No.1. Entretanto, la biblioteca ésta que 
cumple un siglo, abrió realmente sus puertas el 
1° de diciembre de 1913, en local alquilado, al 
igual que el mobiliario. Se conjugaban así los 
intereses de los vecinos y de la administración. 
El modestísimo patrimonio (132 volúmenes, una 
mesa, seis sillas y dos lámparas prestadas) sirvió 
de plataforma inicial al proyecto de hombres que 
compartían el objetivo común de trabajar por la 
cultura de su comunidad.

Aquellos hombres de la primera hora, ade
más de Naboulet, son don Soriano Romero, don 
Lindolfo Monzón, don Juan Justo Olmo, don 
Diógenes Lotero, el Dr. José María López, don 
Andrés Bianchi, don Gastón Dachary, don Blas 
Franco, don Ezequiel Leiva, don Mariano Díaz, 
don Arturo Fragueiro, don Aristóbulo Basterra 
y tantos otros que batallaron a lo largo de los
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años a favor de esta institución. Nuestra querida 
Biblioteca Popular Posadas consciente de su fi
nalidad de servir a la comunidad, hoy se muestra 
en plena renovación, requerida por los nuevos 
tiempos: informatización, pagina Web, incremen
to de su patrimonio bibliográfico atendiendo los 
intereses que sus asociados expresan.

Anualmente la biblioteca participa de la Fe
ria Internacional del libro en Buenos Aires, donde 
adquiere material de los más diversos géneros e 
intereses. Previamente, sus asociados son invita
dos a anotar sus preferencias para ser atendidas 
a la hora de las compras. Sus talleres: de niños 
desde hace una década y media, de lectura com
partida para adultos y hasta una bebeteca, tienen 
como objeto aumentar la oferta a los usuarios 
que también participan de los ciclos de cine, de 
wi-fi y ordenadores a disposición del público y 
de otras múltiples actividades que tienen como 
centro los distintos ambientes de la biblioteca.

Se busca caminar al compás de los tiempos, 

con la mirada fija en aquellos objetivos trazados 

por los fundadores, y continuadores respondien

do, como ellos lo hicieron a objetivos generosos, 

al margen de cualquier diferencia ya sea política, 

social, religiosa o de cualquier otro signo, tratando 

si de satisfacer demandas cada vez más comple

jas de la sociedad a la que sirve ■
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por Norma Wionczak

Pro fesora  de H is to r ia  (FH yCS-U NaM ) 
B ib l io tecar ia

La Biblioteca Popular Posadas (BPP) na

ció y creció gracias al trabajo voluntario y 

la contribución cultural, intelectual y ma

terial de los posadeños y de otras perso

nas relevantes del quehacer provincial y 

nacional. Desde su fundación hasta hoy 

goza del apoyo de personas e institucio

nes que le permiten seguir funcionando, 

seguir prestando servicios a esa misma

Algunos protagonistas 
de la historia de la
Biblioteca Popular

R a que l P u c c ia r e l l i

comunidad a la que sirve.

De esta manera y siguiendo los principios 
pautados, la BPP siempre ha luchado por cum
plir sus objetivos, brindar las mejores lecturas a 
sus lectores, actualizar los textos tanto escolares 
como literarios, por brindar espectáculos cultura
les de calidad, conferencias de interés general y 
cultural, prestando su sala de espectáculos para 
eventos que enriquezcan al ser humano, no so
lamente intelectual sino también artísticamente.

En los Archivos de la Biblioteca (Libro de 
Actas, Libro Caja y Notas recibidas) encontramos 
muchísimos datos de personas que contribuye
ron con dinero, con trabajo y libros para apoyar 
la construcción del edificio, para aumentar su 
colección y para hacer que funcione y preste un 
buen servicio. En este trabajo vamos a mencio
nar a algunas personas y empresas, pues su ex
tensión impide que incluyamos a todos. Por otra 
parte mencionaremos solamente a las personas 
que están registradas en los archivos de la Biblio
teca, que llega hasta el año 1970, luego no tene
mos más noticias hasta el año 1996.

En primer lugar nos urge homenajear a 
esos primeros hombres que en el año 1911 se 
reunieron con el concurso del Gobernador del 
Territorio Nacional, para crear una Biblioteca 
“verdaderamente popular"1, ellos eran: León Na- 
boulet, Macedonio Fernández, Arturo Fragueiro, 
César Acardi, Eduardo Sosa, Gastón G.Dachary, 
Severo González, Ezequiel Leiva, Gaspar Medra- 
no Rosso, Blas Franco, Abel Sánchez, Andrés 
Bianchi, Francisco Bauzá, Sra. Juana S.C. de Reca 
y Srita. Dolores Alsina.

Asimismo, agradecer a las personas que 
nos alquilaron una casa para que funcione pro
visoriamente la Biblioteca: Pedro C.Labat, Tomas 
Gabriel, Luis M.Garracino, Jorge Simón, y sobre 
todo a los miembros de esa primera Comisión Di
rectiva (CD) que fueron pagando deudas de alqui
ler, de servicios públicos (luz, alumbrado público, 
impuestos,etc.) comprometiendo sus propios 
sueldos en el pago de los mismos y adquiriendo 
libros para enriquecer el acervo bibliográfico de 
la incipiente biblioteca.
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Es necesario y justo reconocer la figura de 
León Naboulet, secretario por más de 20 años en 
la biblioteca. Gracias a su pulso de escritor, escri
bió más de 100 cartas de puño y letra a personas 
influyentes de la cultura y el ámbito político para 
conseguir su apoyo. De este modo, la Biblioteca 
ha crecido en bienes y en número de asociados. 
Se enviaron invitaciones a los personajes más 
conocidos de la Ciudad pidiendo se asocien a la 
incipiente biblioteca y el pueblo respondió aso
ciándose y pagando regularmente las cuotas. 
Había socios protectores y  suscriptores, quienes 
con su aporte ayudaban al pago de sueldos y 
gastos corrientes (compras de útiles y artículos 
de librerías).

Desde sus inicios, en 1913, constatamos 
la contribución de una Comisión Auxiliar de Da
mas, con la Sra. Sara M.de Grobli como Presi
denta, quienes organizan una kermese para jun
tar fondo y así ayudar al desenvolvimiento de la 
Biblioteca, como también realizaron una suscrip
ción popular para ayudar a costear el edificio de 
la Biblioteca, en el año 1918. En el año 1937 las 
Sras. P. Tassano de Rosales y Luz del Carmen V.

de Dei Castelli de dicha Comisión donaron dinero 
proveniente de una velada familiar que realizó la 
Compañía de Teatro “Blanca Podestá" el 12 de 
junio de ese año. Seguidamente, Aurora Olmo, N. 
T. de Rosales, María Delia Fernández y la Directo
ra de la Escuela N° 53, Celia Nieto de Alvarenga, 
donaron dinero por una función de matiné para 
escuelas primarias en el Cine Sarmiento (octubre 
de 1937).

Esta Comisión de Damas actuaba bajo el 
patrocinio de la Biblioteca y con los supuestos 
legales del Estatuto, pues en la mesa directiva de 
la Biblioteca no se permitía la participación de la 
mujer. Estamos hablando de principios del siglo 
XX, cuando aún no se hablaba de derechos polí
ticos de la mujer a nivel nacional.

Con respecto a la compra de los terrenos, 
que fueron tres lotes, se pidió un préstamo al 
Banco de la Nación Argentina; el trámite lo hicie
ron Claudio Vila, Mariano Díaz, León Naboulet y 
Ezequiel Leiva, quienes pusieron sus propieda-

NOTAS
1 L ib ro  de A c t a s  N° 1. Fo l io  2.
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des personales como garantía para obtener di
cho empréstito.

La Biblioteca tenía muy buena relación con 
otras asociaciones contemporáneas a su devenir 
y que tenían serias intenciones de ayudarla en su 
funcionamiento. Algunas de ellas:

•la Comisión de Señoritas del 4° año de la Es
cuela Normal, quienes donaron el 30% de lo 
producido de la velada del 21 de septiembre 
(año 1916);
•la Asociación Española de S.M. donó el dinero 
producto de las “Romerías Españolas" realiza
das en Posadas (año 1931);
•la Sociedad Cultural Filodramática -cuyo Pre
sidente fue Balbino Brañas- donando dinero 
proveniente de una velada literaria musical a 
beneficio de la Biblioteca en el Teatro Español 
(año 1920);
•la Comisión de Señoritas y jóvenes organiza
dores de la velada celebrada en el Teatro Espa
ñol el 25 de mayo a beneficio de la Biblioteca 
(año 1922);
•el Club Atlético Posadas con el 20% de las utili
dades de la velada organizada por dicha institu
ción en el Teatro Español;
•el Club Atlético "Argentinos del Norte" (M. A l
fredo Toledo, Isidoro Galarza, Cristóbal León), 
quienes realizaron una donación en dinero;
•la ex-biblioteca "Juan Bautista Alberdi", de Co
lonia Alberdi (Misiones), con dinero como pro
ducto líquido de su disolución;
•Comisión de ex-alumnos de las Escuelas Supe - 
riores N° 1 y 2, donando dinero excedente por 
los festejos del cincuentenario de las dichas ins
tituciones.

Y muchas otras asociaciones formadas o 
que se formaban para organizar alguna velada, 
kermese o evento cultural para recolectar fondos 
para ayudar a las distintas tareas de la Biblioteca, 
sobre todo la construcción y refacción del edifi
cio social.

En el año 1917 se proyecta hacer un modes
to salón de lectura, en el terreno recientemente

adquirido. Se obtiene un subsidio de la Municipa
lidad de la Ciudad, por concurso del entonces Co
misionado Municipal Lindolfo Monzón. [C U A D R O  1 ]

Diez años más adelante, en 1927, se planea 
construir un frente de estilo clásico de 17 metros 
de largo, un hall y dos salas laterales, en una de 
ellas funcionaría la Secretaría de la Biblioteca y 
en la otra se ampliaría la sala de lectura construi
da en 1917.

Para realizar dicho emprendimiento se con
tó con un subsidio especial de la Cámara de Di
putados, de la Conabip (Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares, dependiente de la Nación) 
y los honorarios del Arq. Elías Artigas, quien di
señó los planos siguiendo el deseo de la CD, bus
cando un estilo arquitectónico acorde a la época 
y al modelo de otras bibliotecas populares. La 
Comisión Auxiliar de Damas organizó una gran 
kermese para inaugurar el nuevo frente del edifi
cio social. [ C U A D R O  2]

Dos años más tarde, en 1930, se proyecta 
realizar una sala de espectáculos, principalmen
te dedicada a la exhibición cinematográfica, pero 
que también incluya otras actividades artísticas 
y culturales permitiendo así que otras asociacio
nes y grupos puedan disponer de la misma para 
promover el bello arte y desarrollar conferencias, 
charlas y reuniones. De esta manera la Biblioteca 
tenía la intención de devolver la ayuda recibida 
de las asociaciones que la apoyaron en sus ini
cios y, a la vez, generar una entrada fija para sol
ventar los gastos de mantenimiento de la misma.

Es así que se solicitan subsidios especiales 
a la Conabip y al Gobierno de la Provincia, obte
niéndose un subsidio de $40.000 de la Cámara de 
Diputados.

La construcción del Cine Sarmiento fue una 
obra de gran envergadura, pues fue encarada 
como un proyecto muy ambicioso para la época. 
Esto y la crisis del 30 provocaron un gran endeu
damiento de la Biblioteca.

Esta crisis económica hizo también estra
gos en la economía diaria de la biblioteca. Se ha
bía contraído una deuda con la Empresa Cons
tructora que no se podía saldar y que tampoco
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permitía habilitar la sala cinematográfica para 
recuperar las perdidas, pues le faltaban las ins
talaciones eléctricas y sanitarias. Se terminaron 
precariamente las instalaciones y se licitó el al
quiler del salón-teatro. La Empresa que ganó la 
licitación fue Oria Hnos. y se hizo cargo del 50% 
de la deuda con los constructores; sin embargo 
no eran regulares los pagos del alquiler. Nueva
mente no había ganancias.

Otra vez los miembros de la CD Mariano 
Díaz y Claudio Vila pidieron un préstamo al Banco 
Nación. Aun así, el Cine Sarmiento seguía dando 
pérdidas. La crisis del 30 se hizo sentir en todos 
los sectores de la producción, así también en la 
producción cinematográfica.

Sin embargo, desde la Biblioteca y desde 
otras instituciones, como el Club Atlético Posa
das, la Sociedad Española, los centros de estu
diantes de la Escuela Normal y el Colegio Nacio
nal, se organizaban veladas, kermeses y eventos 
artístico-culturales para ayudar al sostenimiento 
de la institución.

Una vez superada la crisis y restablecida 
la economía de la Biblioteca, en el año 1939, con 
la presidencia de Juan Justo Olmo en la CD, se 
proyecta la construcción de un salón infantil, un 
viejo anhelo de las Comisiones anteriores y una 
necesidad imperativa de la época.

Para la construcción de éste salón se contó 
con subsidios municipales y nacionales (Cona- 
bip), la organización de festivales artísticos y ve
ladas y donaciones en efectivo de Doña Rosario 
G. de Poujade, Germán Korsdt, Risso y Cía., An
tonio Boldú y Diego Ayala, Trevisán y Schwartz y 
el trabajo de Marcos Kaner, quien donó los hono
rarios del arreglo del piano usado en una de las 
veladas a beneficio de la Biblioteca.

Como dijimos anteriormente, otro de los 
grandes anhelos de los fundadores de nuestra 
Biblioteca fue la construcción de un salón de es
pectáculos propio, un salón que sería usado por 
la Biblioteca para realizar conferencias, charlas, 
eventos artísticos y que sería prestado a otras 
instituciones para que exploten dicho espacio.
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[CUADRO 1]

Empresas y personas que aportaron dinero y m ate 

ria les  para construcción del salón en 1917:

Juan B. M o la  &  Cía.; Pedro Núñez &  Cía.; E m pre 
sa M a te  Larangeira  S.A.; Ing. Luis Pastor iza; S án 
chez &  Pagés; R o b e r t -B lo s se t  Herm anos; Jacobsen  
Hnos.; Heras &  Heras; A n to n io  F. Rodríguez; Emilio 
Poujade; Claudio V ila ; C hapew  &  Girsen; M a r iano  
Díaz; J a cq u e s  de Chambr ie r ;  J. Ponce &  Cía.; Vila, 
Zuga r rondo  &  Cía.; Luis Jo rge  Rojas; Lutz Hnos.; Dr. 
S a lvador  M. Yrigoyen; Pedro Rebollo  (hijo); L indo lfo  
G. M onzón ; Pablo Galarza; Francisco  Fuentes; José  
M. López; Ysasa &  Schulz ; Maza l Hnos y  Cía; Ramón 
Espeche; A u g u s to  B. Pandiani ; Raimundo Fernández 
Ramos; Enr ique J. C ramer; Y tu rbe& Tauber ;  Fe rnan
do O. Y tu r r ie ta ;  Urbano González &Cía; Juan Laudín; 
A n d ré s  González; Leopoldo V. Lanús; M igue l  V edoya; 
S ant iago  B arreyro ;  René S ch u b e r t ;  M anue l  Brañas; 
Balb ino Brañas; Ju l io  S te fan in i ;  Lorenzo J. B ianchi;  
Á ng e l  Cambas; Rufino Grau; J uan M o n te jano ;  A nd ré s  
Romero; José  Rosales; Francisco Zanard i ;  Ygnacio -  
Ybarro la ; Leonardo  B on i fa to ;  Sant iago  Terzi; A nd ré s  
B ianch i ;  J a c in to  Reca; Dr. A r tu ro  M o n fe r rá n ;  Capitán 
M igue l  G. Gómez; José  Grabulesa; Juan  Solar i;  A n t o 
nio V iñas.

[CUADRO 2]

Lista de agradecim ientos realizados en la kerm ese  

organizada por la Com isión de Dam as en 1927:

Gastón D achary , M a c e d o n io  Fernández, Eduardo 
Sosa, L indo l fo  G. M onzón , A n to n io  O live ira, Club A t 
lé t ico  Posadas, A n d ré s  C habril lón , M a r io  Fernández, 
Blas V. Franco, J. L. E sca lan te , Claudio V i la ,  A n to n io  
F. Gentile , J. W . Segov ia , Sara M. de Grobli,  J o s e f i 
na Dachary , Clo ti lde Issler, M o is és  S. B e r ton i ,  Emi
lio E. I tu rbe, M. Carmelino Vedoya, J. de Chambrie r,  
Soc iedad Española  de S. M., B ib l io teca  del Consejo 
N ac iona l de M u je re s ,  José  M . López, Balb ino Brañas, 
M. Carmen Larra i l lé  de Ir razába l,  Juana B ar reyro  de 
Gabús, M o d e s ta  M árquez  de Leiva, María  E. Izaguir re 
de Olmo, M a rg a r i ta  P. Zarza, Elena M árquez ,  N ico lás  
Reviakin.
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Es así, que en el año 1958 se proyecta su 
realización, encargándose esta tarea a los arqui
tectos Mazzantti y De Giorgi. Y se obtiene un sub
sidio especial de $ 300.000 de la Gobernación en 
el año 1959 por intermedio del Gobernador Inter
ventor Adolfo Pomar. De este modo la obra pudo 
comenzarse en el año 1960.

Los subsidios nunca alcanzaban, pues los 
costos de materiales y mano de obra se encare
cían con el paso del tiempo y las crisis económi
cas recurrentes. Inicialmente se había proyecta
do realizar la sala de espectáculos y un salón de 
reuniones o Secretaría, sin embargo el dinero 
sólo alcanzaba para realizar el primero, sin ins
talación eléctrica. Afortunadamente, la visita 
del Diputado Pascual Sarubbi trajo un respiro a 
esta desesperante situación. Él mismo gestionó 
un subsidio especial de la Cámara de Diputados 
otorgando la suma de $500.000 por única vez. Por 
años, Pascual Sarubbi seguirá colaborando con 
la Biblioteca, donando el sueldo de su dieta de 
legislador.

Gracias a las gestiones del Diputado Sarub
bi, la alegría volvió a los rostros de los miembros 
de la CD y a todos los posadeños que tenían la 
esperanza de contar con otro espacio para el dis
frute de las actividades culturales y artísticas de 
carácter gratuito, pues había muy pocas institu
ciones que cumplían dicho objetivo.

Una vez culminadas las obras de construc
ción del salón de espectáculos, muchas asocia
ciones y particulares solicitaron su uso para lle
var a cabo sus actividades y muchas aportaron 
con su trabajo para mantener las instalaciones. 
Así, vemos el accionar de la entonces reciente
mente creada Asociación Amigos del Arte, que 
solicitó las instalaciones del salón de actos para 
llevar a cabo sus reuniones, ensayos y puesta en 
escena de las obras del teatro leído.

Otras asociaciones se acercaron y solici
taron el préstamo del salón: Caja Nacional de 
Ahorro Postal (Sucursal Posadas), la Junta de Es
tudios Históricos, Asociación de Fomento de la 
Educación de Misiones, la Facultad de Humani

dades y Ciencias Sociales (UNaM), etc.
Además, se realizaron veladas y conciertos 

de piano, como el recordado de la concertista 
Raquel Pucciarelli. También Javier Villafañe pasó 
por nuestra sala ofreciendo una obra de títeres a 
total beneficio de la Biblioteca. Alfredo Palacios 
dio una Conferencia y muchas otras personalida
des de la cultura que es imposible desglosarlos 
en esta apretada síntesis.

Una vez culminadas las tareas que hacían 
a la construcción edilicia y el acondicionamien
to de un lugar para la lectura y el ocio cultural, 
comenzaron las tareas de organización sistemáti
ca del acervo bibliográfico, tarea que ya se venía 
haciendo desde su fundación. En este aspecto 
debemos agradecer y homenajear a todos los bi
bliotecarios (profesionales o no) que trabajaron 
en la biblioteca, que dedicaron sus horas al traba
jo minucioso de organización del catálogo, y que 
además cumplieron tareas administrativas. M en
cionamos a: Juan Justo Olmo, Antonio F. Genti- 
le, Armando Dachary Ducasse, Alfredo M. Tole
do, Fridolín Kristek, Arístides Balmaceda, Nancy 
Malato, M. Elvira Ramos, Carmen E. Sena, Clorin- 
da S. de Morínigo, Rosalina Morínigo , Ana Sali
nas, Estrella Romero, María Elena Pedrotti, Elsa 
Fiorino, María Martínez, Dora Suárez de Belloni, 
Estela Fiege, Erica Mogdans, Myriam Ternowick, 
Violeta Goires, Mario Fernández, Daniel Feyuk y 
Eber Escobar.

En cuanto al aporte de los particulares y de 
organismos públicos y privados con respecto al 
material bibliográfico podemos aseverar que el 
70% de los libros que posee la Biblioteca fue pro
ducto de donaciones. De este modo, se recibieron 
libros y revistas de: Club de Ajedrez, Logia Roque 
Pérez, Personal docente de la Escuela N° 6, Junta 
de Estudios Históricos de Misiones, Cesar Acardi, 
Sra. De Guiñazú, José Magaldi y The American 
Council of Learned Societies (por mediación de la 
Editorial Losada); Jaime Marzol Jobson, Escuela 
de Comercio “Carlos Pellegrini" (Universidad de 
Buenos Aires), Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto, Cónsul del Brasil, José Benchimol,
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Club Argentino del Norte, Manuela R. de Monzón, 
Celia N. de Gonzalez [Bonecavére].

El grueso de las donaciones se recibió en el 
30° Aniversario de la Biblioteca (año 1943), gra
cias a una campaña organizada por el Director 
del diario “El Territorio", quien invitó a personas 
e instituciones a donar libros y/o suscribir socios.

Es necesario señalar que los miembros de 
las distintas Comisiones que formaron parte de 
la Biblioteca, ocuparon cargos públicos y a través 
de ellos consiguieron subsidios. Tal es el caso 
de Lindolfo Monzón, quien ocupó la Jefatura de 
la Municipalidad y a través de ella consiguió, en 
1917, que por 60 años la Biblioteca cobrara una 
subvención mensual y sea exceptuada de im
puestos.

También es el caso de Juan Justo Olmo, 
quien ocupó el Ministerio de Gobierno en el man
dato del Gobernador Interventor Adolfo Pomar 
(1955-1958) y consiguió por decreto una subven
ción anual para la Biblioteca.

La importante labor efectuada por las últi
mas CD de las décadas de 1990 y 2000 da cuen
ta de un resurgimiento de la Biblioteca y de una 
renovación tecnológica. En estos períodos, las 
bibliotecas populares tuvieron más aportes de 
subsidios por parte de la Conabip y en el año 
2005 el entonces Presidente de la Nación Néstor 
Kirchner incluyó en el Presupuesto Nacional la 
subvención a las Bibliotecas Populares, anterior

mente se destinaba un porcentaje del líquido de 
las apuestas.

Es nuestro objeto destacar la acción lleva
da a cabo por la Prof. Ángela Perié de Schiavoni, 
'Lele' para los conocidos y amigos, quien con te 
són y voluntad de fierro tuvo la difícil tarea de or
denar la situación legal de la Biblioteca y abrirla 
al interés de la población misionera, a partir de la 
puesta en marcha de los talleres de lectura para 
niños, la reorganización del acervo bibliográfico 
y la hemeroteca, tarea fundamental para que lo 
lectores se acerquen nuevamente a nuestra insti
tución y conozcan su catálogo. La primitiva idea 
que tenían los posadeños sobre la función de la 
Biblioteca está siendo desterrada, esa idea de 
que la Biblioteca sólo posee libros “viejos" está 
siendo reemplazada por la de una adecuada y 
adaptada a los cambios tecnológicos actuales.

Del mismo modo queremos agradecer y 

reconocer el trabajo realizado por los miembros 

de las últimas Comisiones: las Sras. María Nieto, 

Perla Dubovitzky, Gisela Huber de Carugo, Ma

ría Elena Wall, Nilda Brañas, Graciela Colombo, 

Marta Lirussi, Silvia Carvallo y el Sr. Carlos Ro

dríguez Paz ■
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por la Prof. Susana Zouví Juan Justo Olmo:
Tesorera  de la C.D. de la B ib l io teca  Popular  (2000-2003) 
Prof. de His tor ia
D ocente  jub ilada de la F H yC S -U n a M

Formó parte de una pléyade de "ciuda

danos ilustres", que prestigiaron a la so

ciedad posadeña. Fue un hombre recto, 

cabal y com prom etido con su tiem po his

tórico. Por ello, dejó su impronta en dis

tintas áreas del quehacer misionero.

1897 / 1969 
Trayectoria de vida

Nació en nuestra ciudad, el 28 de mayo 
de 1897 y falleció el 1° de septiembre de 19691. 
Gran orador, se desenvolvió en distintos cargos 
públicos: Jefe de Policía, Secretario Municipal y 
de la Gobernación, integró la vocalía de la Junta 
de Estudios Históricos de Misiones y se desem
peñó como Gerente de la Cámara de Industria y 
Comercio de Posadas.

Se destacó como docente en el Colegio 
Nacional N° 1 “Martín de Moussy", fundado en 
1917, a instancias de esa gran visionaria que fue 
la Sra. Clotilde Mercedes González de Fernández 
Ramos. Con solvencia y solidez intelectual, dic
tó cátedra de Historia Argentina, Lógica y otras 
asignaturas.

Como ciudadano, acompañó el Gobierno 
de su colega, el Agrimensor Adolfo Justo Pomar.

Cabe aclarar que el 16 de septiembre de 
1955 un Golpe de Estado cívico-militar depuso al 
entonces Presidente de la Nación, Tte. Gral. Juan 
D. Perón. Se instauró entonces, la denominada 
“Revolución Libertadora" (1955-1958). Ésta dis
puso la caducidad de los mandatos e interven
ción de todas las provincias. En Misiones asumió 
la Intervención Nacional, el Prof. Adolfo Pomar, 
el Subsecretario fue Pedro D. Rebollo y Juan J. 
Olmo fue designado Ministro de Gobierno. Des

de este cargo lo acompañó en la tarea de organi
zar su estructura administrativa, departamental, 
judicial, de seguridad, servicios, traspaso de tie
rras, etc.

El Ministerio de Gobierno incluía: equipa
miento de la Policía y problemas de seguridad; 
vestuario, armamento, proyectiles y equipo co- 
pialiso (elaboración de fotografías necesarias 
para realizar cédulas de identidad); adquisición 
de motocicletas y automotores para la Policía y 
equipos de radio-comunicación; instalación de 
Comisarías en el interior; reformas y refacciones 
de edificios de Comisarías ya existentes; cons
trucción de la cárcel de encausados de Oberá y 
Eldorado.

Como puede apreciarse, el tema seguridad 
era prioritario, sobre todo en nuestro interior, 
pues al aislamiento debe agregarse la vulnerabi
lidad de las zonas fronterizas.

Cabe destacar, por último, que en 1957, al 
crearse el Departamento Provincial de Minería, 
se designó al frente del mismo, al geólogo Juan 
Rubén Olmo, hijo del Sr. Ministro de Gobierno.

En el año 1958, el país retorna a la norma
lidad institucional. Este feliz acontecimiento se 
produjo al ser electo y asumir como Presiden
te de la República, el Dr. Arturo Frondizi (UCRI:
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CD a ñ o  1940-  O lm o ju s t o  en el m e d io

1958-1962). Cesaron entonces las Intervenciones 
Federales en las provincias.

En Misiones, concluyó el Gobierno del Agri
mensor Pomar. El 29 de abril de 1958 éste aceptó 
la renuncia de sus Ministros, incluido el de Juan 
Olmo, quien lo acompañó durante todo su perío
do, y el 30 del mismo mes, presentó la suya.

La Biblioteca Popular Posadas

En la conmemoración de su Centenario (1913
2013), no puede obviarse el tesonero y consa
grado trabajo del Profesor Juan Justo Olmo, al 
frente de la misma como Presidente desde el año 
1937 hasta su muerte en 1969.

Estuvo ligado a la Biblioteca desde su inau
guración, el 1° de diciembre de 1913. Fue su pri
mer Bibliotecario y a posteriori se integró como 
vocal a la Comisión Directiva. También la presi
dió (1937-1969), cumpliendo 56 años al servicio 
de este centenario organismo cultural.

En los libros de Actas, quedan constancias 
de la mensualidad y rigurosidad de los actos ad
ministrativos y burocráticos que tenía a su cargo. 
Sus tareas como bibliotecario consistían en reali
zar el pago de cuentas, la limpieza, la realización 
de mudanzas, el despacho de cartas, junto con la 
atención al público y la organización del catálogo. 
Como vocal tuvo a su cargo la gestión correspon
diente a la instalación de aguas corrientes y luz 
eléctrica (1927), la redacción del Pliego de Condi
ciones para la ampliación del local y construcción 
del frente del edificio social (1928).

En las reuniones de la Comisión Directiva 
siempre remarcaba la necesidad de recaudar fon
dos para el mantenimiento de la Biblioteca y “po
ner el estado económico de la Biblioteca a flote"2

NOTAS
1 E to re n a ,  Ce l ina  A lb a .  H i s to r i a  de  P o s a d a s .  V o lu m e n  2. P o s a d a s :  E x t ra ,

2010. p. 260.

2 L ib ro  de A c t a s  N° 1. (1911-1931).
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hasta tanto se cobrara lo adeudado por Conabip 
y la Municipalidad de Posadas. Como también 
hacía hincapié en guardar el buen nombre de la 
Biblioteca y no emplearlo en adhesiones que no 
estaban contempladas en el Estatuto.

Durante su trabajo como Ministro de Go
bierno del Gobernador Adolfo Pomar (1955-1958) 
se creó la Biblioteca Oficial de la Gobernación. El 
objetivo fue procurar la recuperación de libros, 
folletos, legajos y demás documentos de orden 
bibliográfico. Su primera bibliotecaria fue María 
Elvira Ramos (1956), quien además se desempe
ñaba como bibliotecaria de la Biblioteca Popular.

En el Área del Ministerio de Asuntos Socia
les del Gobierno de Pomar se previeron subsidios 
a Museos, Bibliotecas y otras instituciones cultu
rales. Una de las beneficiadas fue, justamente, la 
Biblioteca Popular Posadas. Así, por Ley N° 28, 
del 2/09/1960 se le otorgó la suma de $500.000 
m/n para la construcción del salón de actos cul
turales en planta alta. Con este antecedente, la 
Legislatura aprobó leyes de apoyo económico a 
cooperadoras escolares y bibliotecas públicas.

El Prof. Juan J. Olmo falleció a los 72 años. 

Durante 56 años estuvo ligado al quehacer coti

diano y a la evolución del rico patrimonio educa

tivo y cultural de la Biblioteca Popular Posadas. 

Gran lector y de profundos conocimientos, la 

dotó, junto al resto de la CD de obras, textos, 

periódicos, revistas especializadas y de temáti

ca diversa y general, algunas están actualmente 

agotadas y son de difícil acceso. En su polifacéti

ca vida, le dedicó a la BPP una atención preferen- 

cial. Su invalorable aporte merece, pues, nuestro 

reconocimiento y homenaje ■
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por María Nieto de Ríos

A c tu a l  V ice -P re s id e n ta  de la C.D. de la B ib l io teca  Popular. 
P res iden ta  de la C.D. período 1998-2010 
Prof. de H is tor ia
D ocente  jub ilada de la FHyC S -UN aM

En este particular aniversario, nada m e

nos que cien años, cuando se trata de 

mostrar el presente de la Biblioteca, Lele 

Schiavoni no puede estar ausente.

Cuando esta vieja institución parecía haber 
perdido el rumbo y su accionar tocó su punto 
mínimo, en 1997, ella recibió un dato aciago: la 
biblioteca había perdido nada menos que su Per
sonería Jurídica, documento del que disfrutara 
desde 1914, otorgado por la Nación, ya que M i
siones era territorio nacional. Es de imaginar lo 
que significa para cualquier institución: un futuro 
muy poco prometedor.

Nos encontrábamos en clase en la facultad, 
cuando recibimos su llamado pidiéndonos que 
con las personas que estuvieran dispuestas, sin 
demora, nos constituyéramos en una escribanía, 
donde ella esperaba a fin de solicitar formalmen
te restitución tan importante.

Esta recuperación, representó también el 
restablecimiento de la perdida relación con CO
NABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Popu
lares), lo que pronto derivó en fecunda asistencia 
tanto bibliográfica como tecnológica: el envío de 
varios ordenadores acompañados de técnicos 
de la Universidad Tecnológica, para su puesta en 
funcionamiento. Con ello pudimos dar inicio a los 
procesos de inventario y catalogación.

Hasta aquí lo referente a la recuperación de 
los aspectos formales y las herramientas indis
pensables. De inmediato, Lele acometió con sus 
alumnos y becarios la ímproba tarea de análisis 
y clasificación del material que hoy conforma 
nuestra hemeroteca y es requerido permanente
mente por estudiosos interesados.

Otra tarea que la motivaba: la iniciación del 
taller de lectura para niños. Organizado por ella, 
hoy ya lleva década y media de labor continua.

Ángela Perié de Schiavoni 
dice "presente" en el
Centenario de la BPP

En la facultad de Humanidades, fue el mo
tor en la adquisición del material histórico regio
nal reunido por Profesor Kaul Grünwald, que se 
encontraba en venta. Consiguió los fondos, so
licitó y obtuvo que el Banco Municipal de la ciu
dad de Buenos Aires designara un especialista 
tasador el que analizó el material determinando 
valores. La compra evitó su eventual pérdida e 
integra actualmente el centro de documentación 
de la facultad.

Debemos agregar que su compromiso do

cente en los diversos niveles fue total, acorde 

con su concepción de que la enseñanza debía 

ser entendida en primer lugar como vehículo de 

promoción humana ■
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por Héctor E. Jaquet

Lic. en H is to r ia ,  M g te r.  A n t ro p o lo g ía  Soc ia l (FH yCS-U NaM )

No recuerdo con precisión si fue allá por 

1997 ó 1998 cuando, por algunos m e

ses y casi todas las tardes, ingresaba a 

la Biblioteca Popular de Posadas con los 

borradores de mi tesis de maestría para 

leérselas a Lele.

Atravesaba la sala principal de la histórica 
institución sin dejar de percibir la sensación de 
frío que me invadía el cuerpo apenas trasponía 
la puerta ni de oler el rancio e inconfundible aro
ma de los libros que seguían ahí, tras los vidrios 
de los anaqueles, como cautos testigos de mis 
pasos. Trataba de recordar, mirando a los jóve
nes lectores de ese momento, las veces en que 
yo me senté en esas largas mesas cuando era 
niño y adolescente para leer algún libro de his
toria o geografía y cumplir con la tarea que me 
encomendaba algún profesor; o me devoraba al
guna novela juvenil quitándole horas a la obliga
ción escolar. Aunque las bibliotecarias de aquel 
entonces no eran nada serviciales ni simpáticas, 
me gustaba ir a disfrutar, en ese templo silencio
so, del mágico mundo de los libros.

Subía la escalera del fondo y llegaba a un 
ámbito oscuro, casi prohibido. No había duendes 
ni fantasmas. O quizás sí. Pero estaba Lele con 
un pañuelo en la cabeza, unos guantes de goma, 
un delantal y, a veces, un piloto. Imbuida en sus 
pensamientos, ojeaba y acomodaba libros viejos, 
húmedos, rotos; diarios antiguos, amarillos y pol
vorientos; movía muebles desvencijados y arre
glaba, a fuerza de martillo y clavos, estantes que 
peligraban venirse abajo en cualquier momento. 
A veces, la vi correr presurosa para tapar goteras 
o cubrir libros con improvisadas mantas de nylon 
cuando la lluvia arrasaba de golpe y profundiza
ba en cataratas las grietas del techo.

Lele y el
autoexilio

En ocasiones, la ayudaba en su empresa 
solitaria. Muchas veces me quedaba mirándola 
en silencio unos minutos antes que ella notara mi 
presencia. Si bien la conocía mucho, y sabía que 
era capaz de proezas cotidianas semejantes, me 
seguía impresionando su pasión por los libros, su 
energía sin límites, su compromiso con la historia 
y su labor generosa y desinteresada por la cultu
ra, vale decir, por la gente. Ella sabía que la Bi
blioteca necesitaba una acción de salvataje. Eran 
momentos difíciles que ameritaban su esfuerzo y 
presencia personal como un héroe anónimo que, 
dicho sea de paso, era el mejor de sus estados. 
Pero también, sé que la Biblioteca fue, en ese mo
mento, su refugio elegido, su cómplice más que
rida, su lugar en el mundo para vivir una especie 
de exilio interno. Se eligieron mutuamente, vaya 
saber por qué designio de la historia o de expe
riencias de antaño compartidas. Eso no lo supe 
nunca.

-“Permiso Lele" -era  mi forma de romper 
el sortilegio y penetrar en ese mundo clandes
tino de papeles que giraba en torno a ella. No 
hubiera sido necesario, por la confianza que nos
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teníamos, pero yo sentía que debía pedir permi
so para no invadir su territorio. Había algo sa
grado en ese instante. Me sentaba en un banco 
a su lado y le leía en voz alta capítulos, partes, 
fragmentos mal escritos de la tesis. La escucha 
atenta que me deparaba jamás compitió con la 
labor manual que, siempre afanosamente, esta
ba haciendo: Lele era capaz de mover un mueble, 
ojear un libro, retirar el polvo de una mesa y, al 
mismo tiempo, escuchar lúcidamente la comple
ja trama teórica de una tesis. Jamás sentí, en ese 
universo, celos de la Biblioteca ni de lo que Lele 
hacía con abnegación. Esta mujer es tan genero
sa que pueden caber en su órbita varios mundos. 
Por eso fui muchas veces a recorrer con ella las 
páginas de mi tesis y de mi propia historia. Hu
biera ido a donde sea con tal de aprender cosas a 
su lado y de escuchar sus aportes que me venían 
claros y lúcidos en la humildad de sus palabras.

H e m e r o t e c a

Con Lele podíamos aprender a investigar 
en la historia regional y ampararnos el alma.

La conocí en las aulas de la carrera de His
toria de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales en la segunda mitad de los ochentas 
cuando era un joven estudiante universitario ávi
do por conocer y aprender esa disciplina. Transi
té con ella el Centro de Investigaciones Históri- 
co-Culturales, la Junta de Estudios Históricos de 
Misiones y el Museo Regional. Todo lo que soy 
como docente e investigador tiene que ver con 
Lele, con su paciencia increíble, su alegría, su 
amor por las representaciones teatrales y los títe
res, su contención extrema, su falta absoluta de 
solemnidad y etiqueta, su honestidad intelectual, 
su generosa sabiduría, la lucidez de su juicio y el 
compromiso con las instituciones públicas. Para 
ella, la Universidad debe ser ante todo un espacio 
de promoción humana. (Ahora que lo pienso, la

31



Lele y el autoexilio

Biblioteca también es una entidad pública y qui
zás por eso la eligió como refugio para sanar v ie
jas heridas universitarias). Soy un claro fruto de 
ese principio. Lele piensa más en los otros que en 
los méritos propios. Eso permitió que crecieran 
flores en su jardín pero también que proliferaran 
el aprovechamiento y la ingratitud de cierta gen
te que ya sabe.

La experiencia compartida con la Profesora 
e historiadora Ángela Perié de Schiavoni es la de 
maestra-discípulo. Esta relación tan fundamental 
y tan ausente hoy en día en el ámbito académi
co, cada vez más competitivo e individualista, se 
potencia mucho más cuando reconozco lo im
portante que es en mi formación su generosidad 
para establecer siempre una relación horizontal 
en la construcción de conocimiento, su compro
miso con la investigación seria y documentada, 
y la libertad que me dio para pensar, al punto 
de respetar mis disidencias sobre la visión de la 
historia misionera cuando fui creciendo, en gran 
parte gracias a ella, como historiador. ¡Qué pri
vilegio he tenido de cruzarme en la vida con una 
maestra así!

Si hubiera sabido que aquellos encuentros 
en la Biblioteca eran la última oportunidad que 
tendría de co-pensar con Lele, de compartir con

ella esa experiencia maravillosa maestra-discípu
lo, quizás hubiera sido menos instrumental en mi 
demanda de escucha del texto de la tesis, o, si no 
hubiera sido tan egoísta, quizás la habría escu
chado yo a ella de otra manera o habría podido 
descifrar ese silencio que la envolvía en las tardes 
penumbrosas de autoexilio. Era aquel momento 
y ese lugar-lo supe mucho después la crónica de 
un retiro anunciado de su actividad intelectual y 
académica.

Fue allí en la Biblioteca cuando una de esas 
tardes me dijo-con la humildad de los maestros- 
que ya no se sentía capaz de dirigirme la tesis y 
que buscara otros horizontes.

Por suerte todo lo que Lele me dio rever

dece en cada uno de mis actos como docente, 

investigador y persona. Por suerte, Lele irrumpe 

de vez en cuando en los espacios académicos 

que fueron suyos, para seguir dándome, con su 

presencia y su mirada, la certeza en cada uno de 

mis pasos y la convicción de que ella, finalmen

te, estaba y sigue estando en lo cierto ■
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GISELA HUBER DE CARUGO
(1939-2011)
Miembro de la Comisión Directiva de la BPP 
(2002-2011)

Recordando los trajinados días en que un puñado de 
gente de buena voluntad se autoconvocó para asegu
rar que nuestra biblioteca, luego de tantos y tan fecun
dos años de labor, siguiera presente en su comunidad 
la presencia de Gisela fue muy valiosa. Acompañó la 
recuperación de la Personería Jurídica y, restablecida 
la relación con la CONABIP se dio inició, con los or
denadores enviados, a la labor de procesamiento del 
material bibliográfico siendo Gisela quien iniciara esta 
tarea largamente postergada. Desde estas jornadas 
pioneras, en 1998, y hasta su tem prano deceso cola
boró incesantemente en el trabajo de adecuación, cre
cimiento y modernización prodigándose sin descanso 
en las más diversas tareas. En la Comisión Directiva 
ocupó los cargos de vice-presidente, vocal y revisora 
de cuentas.
Debido a su profesión de decoradora tenía una espe
cial percepción del espacio y su participación permitió 
la optimización inteligente de los diferentes ámbitos 
de trabajo. Mucho extraña la biblioteca su cálido e in
teligente aporte. La recordamos con mucha frecuencia 
en las reuniones de Comisión Directiva: -Es que sin 
duda ella sigue presente. Otros nombres que compro
metidamente prestaron su aporte cuando se imponía 
obrar sin demora, fueron: Angela Perié de Schiavoni, 
María A. Nieto de Ríos, Daniel Azar, Luisa Celman, Hec- 
tor Jaquet, Salomé Holoweski, Gloria Torres de Nova- 
resio, Felipe Lacour, Bárbara Gómez, Alberto Szereter, 
y tantas personas que con su aliento sostenido fueron 
partícipes necesarios y están muy presentes en esta 
celebración de la centenaria biblioteca.

Foto

ANTONIO MONTOYA
(1947-2013)
Vocal de la Comisión Directiva de la BPP 
(2004-2008)

Participó activamente de las distintas actividades de 
la Biblioteca incluso luego de abandonar la Comisión 
Directiva. Fue coordinador del Cineclub y ayudó a su 
sostenimiento y posterior continuidad.
Fervoroso lector de novelas históricas leyó la gran can
tidad existente en la biblioteca y luego donó las que se 
había ido comprando. Amante y cultor del cine clásico 
en blanco y negro, admiraba a las grandes divas de 
esa época: Greta Garbo y Marilyn Monroe. Siempre 
amable y de buen humor, cuando se le preguntaba 
cómo andaba su respuesta era indefectiblemente la 
misma: "Escandalosamente b ien". Y así lo recorda
mos, con una sonrisa y siempre dispuesto a colaborar.
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por Olga Zamboni

v  n  
\  / / /

Las bibliotecas siempre fueron un lugar 

encantado que ejercieron sobre mí una 

particular seducción. Desde niña, la muy 

copiosa de casa de mi abuela; luego, en 

tercer grado la maestra me introduce 

sabiamente en el manejo de la pequeña 

que organizamos en el aula.

Y estaba la del pueblo, a la que acudía muy 
frecuentemente en busca de los Dumas, Julio 
Verne y Víctor Hugo, el preferido de mi padre 
junto con Salgari, cuya colección la teníamos en 
casa.

Ya en Posadas, la Biblioteca Popular fue 
nuestra salvación cuando en la ciudad no exis
tía una tradición librera, y aún después. Y digo 
"nuestra" porque hablo del grupo de estudian
tes de Letras que éramos, apenas abierto el 
Profesorado. No había librerías "de libros" sino 
papelerías que, de vez en cuando, colocaban en 
vidriera algún libro de literatura española, por 
ej., y el primero que lo veía corría a comprarlo (si 
sus escasos fondos se lo permitían). Pero estaba 
la antigua y muy benemérita Biblioteca Popular. 
Mi recuerdo me lleva al gran salón en penumbra 
donde reinaba el Sr. Olmo, su director, cuya figu
ra severa y rectora, generalmente de negro (así al 
menos viene a mi memoria) imponía silencio y 
respeto en el recinto.

Celebración
de las 
Bibliotecas

Posadas, primavera 2013.

Fui socia durante mis estudios y después. 
Leer las grandes novelas de los autores entonces 
en auge: Mauriac, Graham Greene, Camus, y so
bre todo Sartre, cuyo pensamiento nos llenaba 
de un existencialismo a ultranza, provinciano na
turalmente (no podía ser de otro modo) que nos 
creaba planteamientos sobre la angustia del ser y 
la náusea de la nada en apasionados debates en 
las largas vigilias estudiantiles. Como también se 
debatía en las sesiones de teatro leído organiza
das por Amigos del Arte, que no las perdíamos 
por nada del mundo. Y nos rondaban después 
ideas propias del tiempo sin dejar por eso de ser
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universales: “El infierno son los otros", “A puerta 
cerrada", “El hombre deshabitado"...

En la querida, espaciosa y umbría bibliote
ca me nutrí de la obra completa de Horacio Qui- 
roga. Creo que era la edición de Obras completas 
de Arca, de Uruguay. Fascinada ante una obra 
que se me desplegaba total como nunca antes, 
pero quizá más ante los incidentes trágicos de su 
vida (era natural, dada mi juventud y la filosofía 
de la época) de los que me fui enterando en cada 
tarde o noche dedicadas a una lectura sin pausas 
pero con prisas. No importaba lo duro de la silla 
durante horas, en los casos en que el libro no sa
lía de la sala y no me permitían llevármelo a casa.

textos inhallables entonces: mi primer Esquilo, el 
despertar a un incipiente feminismo en la admi
ración a una Antígona, mujer de hierro y seda y el 
peso del Destino y la injusticia.

Sí, esa biblioteca señera y ceñuda se llevó 
horas de mis tal vez tardíos estudios superiores, 
pero me dejó viva la lumbre de sus letras, que 
fueron madurando y creciendo en mí, tanto como 
ha seguido (y sigue) iluminando mentes en los 
miles que la visitaron (y la visitan) en sus sustan
ciosos y fecundos cien años cumplidos.

Orgullo de Posadas, nuestra Biblioteca hoy 
está más joven que nunca ■



Cine
Sarmiento

En 1928 la Comisión Directiva de la 

Biblioteca Popular Posadas decide cons

tru ir una sala de espectáculos que les 

permitiera generar ingresos para costear 

los gastos corrientes.

Al año siguiente llaman a licitación y la con
fección de los planos la realizan los arquitectos 
Elías y Bertrán. Se gestionan varios créditos para 
la construcción que se termina en 1931; inaugu
rándose el cine Sarmiento con una película de 
Oliver Hardy y Stan Laurel (el Gordo y el Flaco) 
el 5 de septiembre de ese mismo año. A partir de 
entonces y hasta 1947 se concesiona la explota
ción del mismo a Oria Hermanos.

Esta relación contractual estuvo signada 
por desavenencias y no significó la esperada so
lución para los acuciantes problemas económicos 
de la Biblioteca. La poca recaudación de entradas 
que se rendían, la falta de mantenimiento edilicio 
y las sucesivas crisis llegaron a su punto máximo 
en 1948 cuando la Municipalidad clausuró el cine 
debido al deterioro del edificio y falta de higiene. 
Debido a esto último se realizaron modificacio
nes consistentes en la demolición de la parte alta 
del edificio y la modernización del salón.

Ese mismo año se renueva el contrato de 
alquiler y la firma Oria Hnos. cambia de deno
minación debido al fallecimiento de uno de sus 
socios. Pasa a llamarse Sociedad Exhibidora del 
Nordeste y mantendrá la explotación del cine 
hasta 1976, año en que se firma contrato con la 
sociedad local encabezada por Guillermo Gies y 
Emilio Scaramelli.

Durante el año 1958 se emprenden nuevas 
reformas del edificio: se demuele la fachada an
tigua y se amplían las puertas de acceso, modifi
cándose el frente histórico de la Biblioteca.

Una vez que Gies y Scaramelli se hacen 
cargo del cine modernizan sus instalaciones y en 
1977 reabre sus puertas refaccionado y con aire 
acondicionado, convirtiéndose en la sala más 
moderna de la ciudad.

Algunos datos sobre el cine en nuestra ciu
dad ayudarán a comprender el devenir del Sar
miento. En 1972 funcionaban en Posadas seis 
cines: Español, Sarmiento, Ambassador, Gran 
Avenida, Avenida y Pedro Goyena. Diecinueve 
años más tarde se contabilizan solamente cuatro 
salas.
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P la n o  S a ló n  Cine  S a r m ie n t o - A ñ o  1930

El diario "El Libertador" realizó en 1980 un 
relevamiento de la gente que asistía a algunas sa
las. Al cine Sarmiento concurría un promedio de 
1.000 personas por semana, con un promedio de 
100 por función, sobre una capacidad de 610 bu
tacas. Y las entradas tuvieron un encarecimiento 
notable: de 0,33 dólares en 1942 a 2,35 dólares 
en 1982.

En 1990 Carlos Espínola, yerno de Guiller
mo Scaramelli, se hace cargo de la explotación 
comercial del cine, contrato que será renovado 
en varias oportunidades y finalizará en el 2005 

Durante su gestión Espínola, intentando 
hacer frente a la crisis económica y al escaso 
número de espectadores, remodela la sala divi
diéndola en dos; con capacidad para albergar a 
260 personas en la planta baja y otras 160 en el 
primer piso. A pesar de estos intentos sigue sin 
ser un negocio rentable para la Biblioteca y en 
noviembre de 2005 cierra el cine Sarmiento y se 

Cin e s a r m ie n t o - A ñ 0 1960 firma contrato con una empresa que instala un 
local comercial de venta de electrodomésticos.
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Voces
de la BBP

"Yo venía a la biblioteca porque como era 

de condición humilde por ahí me faltaban 

libros, algún dato y entonces veníamos a 

la biblioteca a buscarlo. Como no tenía

mos internet todavía...

Innegablemente la biblioteca era todo 

un símbolo. En primer lugar porque era 

el único lugar en Posadas donde se po

día acudir en busca de información. Por 

ahí era hasta una obligación venir a la bi

blioteca. Y en segundo lugar, que yo fui 

traído por dos personas a quien admiro 

mucho: don Juan J. Olmo y Alfredo Tole

do. Así que imagínese, uno era mi jefe en 

el colegio Nacional y el otro había sido mi 

profesor. Olmo fue profesor mío de His

toria durante tres años y Toledo era jefe 

de preceptores en el Nacional".

Arístides Balmaceda, trabajó como 
bibliotecario en 1947

Todos los días se repite la misma escena. El lector 
entra en la biblioteca, su edad puede ser variable, 
y le pide a la bibliotecaria “un libro"... ésta siente 
en ese momento el peso de los más de 40 mil 
volúmenes que posee la institución, que contienen 
siglos de historia, cultura y tradiciones de la 

humanidad.

Ella lo mira y piensa que ese es el problema 
del lector: cómo nadar en el océano casi 
infinito del conocimiento sin hundirse. Y el 
de la bibliotecaria: cómo ser, a la vez, el 
salvavidas, la sirena que atrae con su canto 
y el mar mismo que lo envuelve y atrapa...
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"Resulta que yo tenía la colección de 

Historia de Winston Churchill, eran seis 

libros y presté uno, el último y me quedó 

incompleto. Y en Buenos Aires fui a una 

biblioteca en Constitución y no lo tenían. 

Fui a otra en plaza de Mayo y tampoco, 

ni en el Ateneo conseguí. Y mi mamá 

me dijo "andá a la biblioteca de la calle 

Córdoba que puede estar el libro". Y le 

dije “¿en esa bibliotequita?", y me dijo 

"noooo, si Juan Olmo estaba no iba de

jar pasar".

Vine y estaba la colección completa y 

creo que tiene dos ¿no?

De jovencitos veníamos a leer las nove

las que era fabuloso, para adolescentes 

y para grandes. Jack London, Walter 

Scott, las de Sherlock Holmes de Conan 

Doyle, estaban las del Séptimo Círculo 

que después lo compraron Borges y 

Bioy Casares.

Y ahora sigo viniendo a la biblioteca, a 

completar los libros que se perdieron y 

no pude le e r .

Carlos Escalada, socio, desde pe
queño venía a la biblioteca (1947)
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"Aunque te parezca mentira en la parte 

de arriba funcionaba la lectura para los 

niños, los más asiduos visitantes eran 

los canillitas, los diareritos, venían con 

sus bolsitas y venían a leer. Te imagi- 

nás que era hermoso verlos entrar. Ya 

lectores, a lo mejor alguno no iría ni a la 

escuela, no sé, pero verlos así entrar era 

todo un acontecimiento. Y yo decía "qué 

bueno que estos chicos empiecen con 

la lectura” ...

Nancy Malato de Cebey, bibliotecaria 

(1949-1951)

"En la época de la dictadura militar yo 

seguía viniendo porque no había otras 

cosas para hacer, esto era un refugio 

para la lectura.

Había un ambiente de mucho silencio, 

que uno tenía que entrar en puntas de 

pie para que no moleste a nadie y había 

uno o dos leyendo. No es como ahora 

que es más natural, igual siempre había 

gente.

Pero creo que hubo una época que es

tuvo bastante en crisis, creo que en los 

90.”

Alberto Rodríguez, director del Gru
po de Teatro Contemporáneo que 
ensayaba en la biblioteca en 1977
1978

La bibliotecaria lleva una caja con libros al Hogar 

de Niñas Santa Teresita una vez por semana y se 

sienta con las nenas a leer, a escuchar y compartir 

historias. Había decidido leer poesía, las nenas 

estaban todas enamoradas y querían poemas de 

amor... ella hizo una buena selección de libros 

y se sentó a leer en voz alta. Mientras leía un 

poema de María Cristina Ramos, Sofía, de 5 años, 

quedó hipnotizada. Escuchando la voz se acercó 

lentamente, se sentó a su lado y se quedó quieta 

y en silencio. Las palabras salían de la boca de la 

bibliotecaria que leía sin prisa y Sofía se acercaba 

cada vez más, cada vez más. Miraba fijamente la 

boca y se acercaba un poquito más. La bibliotecaria 

empezó a observarla detenidamente por el rabillo del 

ojo, sin sacar la vista del libro. Los ojos de Sofía 

estaban abiertos y maravillados ante un 

mundo nuevo que se desplegaba delante de 

ella. Cuando estaba a pocos centímetros de 

la cara de la bibliotecaria dijo: "Qué lindas 

las palabras que salen de tu boca".
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CONFERENCIAS DEL CENTENARIO
Durante todo el año 2013 tuvieron lugar en la Biblioteca diversas conferencias que versaron 
sobre temáticas relacionadas con nuestra historia institucional, con la cultura y la literatura
de la región y del país.

por Ana Camblong

Docto ra  en Letras  (UBA)
T i tu la r  de S em ió t ica  I y  II en la ca rre ra  de Letras 
D irec to ra  de la M aes tr ía  en Sem ió t ica  d iscurs iva  
(FH yCS-U NaM )

16 de agosto de 2013

Conferencia
"Macedonio Presidente"

1.Presidente de Biblioteca Popular

Cumplir un centenario de la fundación 

de la Biblioteca Popular, levanta un alerta 

simbólica que nos abre al asombro, a la 

sensación inquietante del recuerdo, a los 

alegres y melancólicos aromas del afec

to evocativo. Un "sofocón almático" diría 

M acedonio, nos envuelve en el abrigo co

munitario que tanta falta nos hace y nos 

encarna en esta memoria compartida que 

nos sustrae de las intemperies ególatras, 

com petitivas y dineristas. Coloco enton

ces en este altar civil, laico y colectivo, la 

imagen del "prim er presidente" de aque

lla comisión fundante, fervorosa alentado

ra del progreso ilustrado, de la educación 

pública, defensora de los libros y las ma

ravillas de la lectura.
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Les p r es e n t o  e n t o n c e s ,  al S e ñ o r  P re s i d e n t e  M a -  
c e d o n i o  Fern án de z (1874-1952),  mí t i co  p e n s a d o r  c r io l lo,  
p oe ta  e n i g m á t i c o ,  h u m o r i s t a  c o n c e p t u a l ,  b e l l a -p e r so na  
de pród i ga  g en er o s i d a d ,  c ab a l l e r o  de c o r t e s í a  exqu i s i ta ,  
m e t a f í s i c o  barr ia l  del  v e c i n d a r i o  p o r t e ño ,  i n v e n t o r  del 
p e n s a r - e s c r i b i e n d o  s eg ú n  lo e xp l i c an  sus p rop i as  p a l a 
bras:

En cuanto a este fracaso en el escri

b ir se debe a esta rareza de no poder 
escribir seguido, sin pensar en nada. Si 
yo hubiera pensado antes de escribir, lo 
que no es tampoco oportuno, apenas 
se notaría. Mas el lector me descubre 
pensando mientras escribo, nota estos 
intervalos de silencio y ya comprende 
que soy un pobre diablo - lo  que sería 
preferible que no se advirtiera tan pron

to. (7, 14-15)

En la e s c u e t a  s emb l an z a  que p r o cu r o  b os qu e j a r  
c o m o  mí ni mo t r i b u t o  a mi ra ro  m a e s t r o ,  e mp i ezo  p or  i nd i 
c a r  una de las t a n t a s  p ar ad oj as  que s ig na n  su e x c é n t r i c a  
e x i s ten c i a :  es t e  d e s p i s t a d o  y  e x t r a v i a d o  P r e s i d en te  a d o 
raba la l ec t u r a  y  los l ibros,  pero  a b o m i n a b a  el p r o g r e s o  y 
la e d u c a c i ó n  s i s t e m á t i c a  en t o d a s  sus f o r m a s .  Su t e m p e 
r a m e n t o  a n á r q u i c o  f ue  s o p o r t a n d o  con  e s t o i ca  v al en t ía  el 
d e r r o t e r o  e d u c a t i v o  tal  c o m o  se lo impon ía  su cun a p a t r i 
cia has t a  l l egar  al d o c t o r a d o  en A b o g a c í a ,  pero  al mi smo  
t i e m p o ,  t o d o  ese t r a y e c t o  se c um p l i ó  con  su g es tua l i da d  
d is p l i ce n te ,  i ró n i ca  y  rebe lde .  Un l e c t o r  a p a s i o na do ,  un 
" l e c t o r  s a l t e a d o "  s e g ún  su propi a d e f i n i c ió n ,  un l e c t o r  
c a p r i c h o s o ,  un s o b e r a n o  l e c t o r  que e j e c u t ó  su l ibe r t ad  
del  mo d o  más  e x t r e m o  que se pueda imaginar .  Con ese 
t a l a n t e  e s t u d i ó  e sg r ima  (así d e s t r i p ó  las s i l las de su casa),  
e s t u d i o  l en gua s que le p e r m i t i e r o n  h a c e r  s i len c i o  en m u 
c ho s  i d i oma s,  es t u d i o  m ú s i ca ,  t o c a b a  piano y  g u i t a r r a  con 
s o n i d o s  i mp os i b l e s  para los e s c u c h a s  y  e j e rc ió  la c o n v e r 
s a c i ón  de m a ne r a  v i ta l i c i a  con  m á x i m o  i ngen i o,  s ab i dur í a 
y  humor .  Su c o n v e r s a c i ó n  d ev i no  mi to l og í a  e n t r e  los i n 
t e l e c t u a l e s  p o r t e ñ o s ,  e x i s t en  t e s t i m o n i o s  d i r e c t o s  de los

que t o m o  a pe na s  t re s  c i tas ,  una p r i vada  y  dos públ icas.  
Dice B o r g e s  en una esq ue la  env iad a  a su casa:

La semana que viene, pienso descol
garme por Morón y ubicar allí una no

che conversadora, una de esas noches 
bien conversadas que parece van a 
inaugurar mucha claridad en la vida de 
uno. (2, 260).

M i e n t r a s  que S ca l abr i n i  Or t iz a tes t i gua :

Es suave y cauto para hablar, no prodiga 
sus palabras. Escucha en silencio, pero 
si su interlocutor se desvía del recto 
camino, Macedonio le orienta con 
interrogaciones socráticas, articuladas 
negligentemente. Destruye las vehe

mencias sin atacarlas, oponiéndoles 
un concesivo ¿le parece? que es una 
invitación a reflexionar. (239)

En la re v i s ta  Sur,  c on  m o t i vo  de la m u e r t e  de M a c e 
don i o,  o t ra  vez B or g es ,  a c o n g o j a d o  d isc í pu l o,  en una s í n 
t es i s  ma g i s t r a l  lo c a r a c t e r i z a  con  los r as go s  s igu i en t es :

Las mejores posibilidades de lo argenti

no -la  lucidez, la modestia, la cortesía, 
la íntima pasión, la amistad genial, se 
realizaron en Macedonio Fernández, 
acaso con mayor plenitud que en otros 
contemporáneos famosos. (1952, 305)

Trazado  ese p r i m e r  esbozo,  t r a i g a m o s  al c o n s p i 
c uo c o n v e r s a d o r  que p oc as  v e c e s  sal ió de su amadí s i ma 
B ue n o s  A i re s ,  a los c o n f i n e s  del  país,  al e x ó t i co  y  d i s t a n 
te T e r r i t o r i o  N ac i on a l  de M i s i o n e s  d on de  se d e s e m p e ñ ó  
c o m o  Fiscal  de la J u s t i c i a  Federal .  Esta e x t ra ña  a ve nt u r a  
que duró  unos  p oc os  año s  (1908-1913) r e s p o n d i ó  s e g u 
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r a m e n t e  a m o t i v o s  e c o n ó m i c o s  para s o s t e n e r  su f ami l ia ,  
pero  d i g a mo s  t a m b i é n  que es t a r eg i ón  se p lasma en sus 
t e x t o s  c o m o  un " p a i sa j e  i ma g i n ar i o " ,  al que M a c e d o n i o  
invest ía  de s i g n i f i c a c i o n e s  í n t i ma s,  mí s t i c as  y  de r e f ug i o  
f a n t á s t i c o .  El i jo un breve f r a g m e n t o  de su nove l a  i nédi ta  
en v i da  Adriana Buenos Aires, c uy o  p r o t a g o n i s t a  p iensa 
lo s igu i en t e:

Debería huir, quizá lo pueda en breve, 
no tengo otro camino, a los bosques (...) 
del Alto Paraná, a esos escenarios de 
una violenta Naturaleza, a esa Naturale
za en himno, desbordada locura del ser 
que exhibiéndome, obsesionándome, 
robándome para sí toda m i facultad de 
mirar, toda m i fuerza de interés. (5, 21)

El s al to  que d imos  a la f i c c i ó n  nos ayuda  a i n t e r 
p r e t a r  la p o t en c i a  m e ta f í s i ca  e i m ag i n a t i v a  que le asigna 
a e s t os  le j anos  para j es  que r e c o r r i ó  c on  d e v o t o  s i l enc i o  
e i n te ns o t r a b a j o  de p e n s a mi e n t o .  La " s i e s t a "  m i s i o n e 
ra ca ló  h on do  en u no s  de sus  t e x t o s  má s bel los  t i tu l ado:  
Poema de trabajos de estudio de las estéticas de la siesta 
(En busca de la metáfora de la siesta), poe ma  t ar d í o  de la 
d éc ad a  del  c u a r e n t a ,  de e s c r i t u r a  h e r m é t i c a  en el que se 
c i f r a n  sus a r c a n o s  s o br e  la luz, la v i s i ón  mí s t i ca  y  sus  p r o 
p ue s t a s  p o é t i c a s  que m e r e c e r í a n  una c o n f e r e n c i a  apar te .  
A q u í  p re f i e ro  r e f e r i r m e  a un e p i sod io  i n o l v i da b l e  en el que 
v a g a n d o  en p leno me di odí a a las or i l l as  del  Paraná se le 
a p a r e c i ó  su padre ,  m u e r t o  hacía v e i n t e  años,  y  le hab l ó  de 
su madr e.  Este r e c u e r d o  m í s t i c o  y  f a n t a s m a l ,  q ue dó  r e l a 
t a d o  en un m a n u s c r i t o  de let ra m u y  l eg ib le ,  sin e n m i e n 
das (cosa poc o f r e c u e n t e )  y  sin f e c h a ,  en el que nar r a  con 
d iá f ana  senc i l lez  es t e  e ve n t o  s e c r e t o  que le s uc e d i ó  en 
Posadas .  P r o c ur o  a r g u m e n t a r  e n t o n c e s ,  que su e s t anc ia  
aquí ,  por  n u e s t r o s  pagos ,  no deber ía  s e r  c o m p u t a d a  c om o  
un me r o  t ra s l a d o  e p i s ód i co  en su b iogra f ía ,  s i no  que se 
t r a t a  de un s i t i o  e m b l e m á t i c o  para su r i ca c r e a t i v i d a d  y 
su p u j an t e  v o c a c i ó n  m e ta f ís i ca .  Tal vez r e su l t e  o p o r t u n o  
a c o t a r  que M a c e d o n i o  c u l t i v a ba  una p r o f u nd a  y  de l icada  
e s p i r i t ua l id ad  pero  a la vez p r o f e s a b a  un a te í sm o  c o n t u 

maz e i r r e d u c t i b l e ,  por  t a n t o  su c r e e n c i a  mí s t i c a en una 
energ ía  c ó s m i c a ,  e x c e d e  l a r g a m e n t e  lo re l ig ioso.

Re to mo  e n t o n c e s  la f i gu ra  i nv o c a d a  al in i c io,  de 
aquel  P r e s i d en te  f u n d a d o r  de una B i b l i o te ca  Popular ,  para 
p e n sa r  con  u s t e d e s  que nada podr ía r e s u l t a r  más  c ie r to ,  
más  a c o r d e  y  c o n t r a d i c t o r i o  para un p er so na j e  c o m o  M a 
ced on io .  I n m e rs o  en esa b r uma  de s ue ño s ,  rea l idad  y  f a n 
tasía en la que f l o t a ba  y  c on t i n ú a  f l o t a n d o  su e x i s ten c i a  
m i s t e r io s a ,  su s i l ue ta  ex i gua ,  e v a n e s c e n t e  y  e n c a n t a d o r a ,  
c o m o  qui en pide d i sc u l p as  por  e x i s t i r  t a n t o ,  nos  mi ra  de 
s os lay o  ( t ímido has t a  para resp i rar ) ,  e n t o r n a n d o  el azul 
in t e ns o  de sus  o jos l e g e nd ar i o s  c o m o  si a c e p t a r a  el c ar go  
y  n u e s t r o  r e c o n o c i m i e n t o ,  m i e n t r a s  su b ondad  e x t re m a 
sonr í e  con  s o c a r r o n a  i ronía,  en p lena c o m p l i c i d a d  para 
ha b i l i t a r  la e n t r a da  de sus o t r as  p res id en c i as .

2.Presidente de Novela

A c a b a m o s  de c o m p r o b a r  que M a c e d o n i o  ha s ido y  se ha 
d e s e m p e ñ a d o  e f e c t i v a m e n t e  c o m o  P r e s i de n t e ,  a reng l ón  
s eg u i d o  nos  a b o c a m o s  a su t e x t o  más  a d mi r a b l e  y  f a m o 
so,  Museo de la Novela de la Eterna, c uy o  Pe r so na je  p r o 
t a g o n i s t a  es el P r es ide nt e .  Así ,  a s e c a s  sin n o m b r e  prop io,  
d es i gn a do  por  su f u n c i ó n  e j ec u t i v a  t a n t o  en los i n t e r m i 
nab l es  P r ó l og os ,  a nt es  de que se i nic ie la nove l a ,  c ua n t o  
en la f i c c i ó n  p r o p i a m e n t e  d icha.  Esta nove l a que M a c e 
don i o e s c r i b ió  d u r a n t e  unos  t r e i n t a  años  y  la dejó i nédi ta  
en una parva de m a n u s c r i t o s ,  t i en e  un a p a r a t o  c r í t i c o  i m 
p r es i o n a n t e  p or q ue  se t ra ta  de un p r o y e c t o  l i te r ar io  que 
re v o l u c i o n ó  el l a b o r a t o r i o  n a r r a t i v o  c on  un mo de l o  ul t ra 
v a n g u a r d i s t a  que se a de l an tó  a las t r a n s f o r m a c i o n e s  que 
t uv o  la novel a en el s iglo X X .  La o r i g i na l i dad  e x t r e m a  y 
r i es go sa  de su e s t r u c t u r a ,  de sus p r o c e d i m i e n t o s ,  de su 
re t ó r i c a ,  de su e s c r i t u r a  y  del  h umor ,  han r e c i b i do  los 
a p l aus os ,  la v e n e r a c i ó n  y  los e s t u d i o s  más  s o f i s t i c a d o s  y 
m e t i c u l o s o s  que se pueda pedir.

Pero v o l v a m o s  al P r e s i de n t e ,  es t e  p e r so n a j e  nos 
i n t e r esa  p or q ue  en él se c o n d e n s a  la f i c c i ó n  abs ol u t a ,  
el N o - E x i s t e n t e - C a b a l l e r o ,  que a d q u i e re  una e x i s ten c i a  
s e m e j a n t e  a la del  Qui jo t e,  tan  l i te r a r i o  y  f i c c i o na l  c omo
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e x i s t e n t e  en n u e s t r a  m e m or i a ,  en n u e s t r o  i ma g i na r io  y  en 
n u e s t r a s  v i das.  Dice M a c e d o n i o  c o m o  al pasar :

También es cierto que lo pasé leyendo 
otra vez, para m edir de nuevo el abismo 

de actitud de Cervantes con su prota

gonista, con esa 'persona de A rte ' el 

Quijote, frente de la cual son borrosos 
esbozos los que la Literatura presenta.

(7, 183)

Di g á mo s l o  p ron t o:  M a c e d o n i o  mi smo,  en su a c 
t u a c i ó n  y  en su e x t r a v a g a n t e  e x i s t e n c i a  f ue  v i s t o  p or  los 
d em á s  t a n t o  c o m o  Qu i jo t e ,  c u a n t o  c o m o  Pr es ide nt e .  Dice 
B or g e s  para def in i r lo :

Macedonio Fernández... Metafísico 

negador de la existencia del Yo, astillero 
de enhiestos planes políticos, crisol de 

paradojas, varón justo y sutil, inderrota- 

ble ajedrecista polémico, Don Quijote 
sonriente y meditabundo.

E s ta m os  pues  i n s t a l a do s  en el e n r e d o  v o r a g i n o s o  en el 
que M a c e d o n i o  d e v i en e  Pe r so na je  de N ov el a  en un c o t i 
d iano  r e a l - f i c c i o n a l  de d is ip ad as  f r o n t e r a s ,  en t a n t o  que-  
sus  t e x t o s  m e t a f í s i c o s ,  t e ó r i c o s ,  l i t e r a r i os  y  h u m o r í s t i c o s  
e s t á n  i n m e r s o s  en su p rop ia  v i da ,  se n u t r e n  de el la y  c o n 
f i g u ra n  b iograf ía.

En c o n s e c u e n c i a ,  los i nv i to  a e s p i a r  es t a c o n v e r 
g e n te  c o n f u s i ó n  de p e rs o na j es  de nove la  que c a r e c e n  de 
v i da  prop i a p or q ue  son  a r t i f i c i a l es  e i ne x i s t e n t e s ,  pero 
al m i s m o  t i e m p o  h ab i ta n  la i n t i mi dad  de su o r i g i na l ís imo 
mo d o  de j ug a r  f i c c i o n e s  con  sus  a mi go s  y  f ami l ia re s.  Pen- 
s a r - e s c r i b i e n d o  y  e x i s t i r  f u e r o n  una ún ica  e x p er i e n c i a  de 
v i da  para M a c e d o n i o ,  de ahí  que lo b io g r á f i c o  r e su l t e  un 
m a te r ia l  i n e x c u s a b l e  que se i nc a r d i n ó  en sus t e x t o s  c om o  
una a m a l g a m a  di f íc i l  de des l indar .  A n o t a  en su diar io:

No puedo dejar de ser todo lo que soy 
en todo lo que escribo; aunque escri

biera sobre Derecho o sobre Higiene no 
puedo dejar de ser risueño, doloroso y 
metafísico a cada página. (3, 20)

Es que no hay  nada que d e s l i nd a r  p o r qu e  él mi smo 
ha c o n c e b i d o  y  p r o p u e s t o  lo que d e n o m i n ó  una " l i t e r a t u r a  
c o n f u s a " ,  con  m a n i o b r a s  y  t r u c a j e s  que e x p e r i m e n t ó  en 
su prop i a v ida.  He aquí  o t ra  f r i c c i ó n  p a r ad ó j i ca  en la f r a 
gua de sus  i nve nt os :  se bur l aba  de la p r es u n t a  v e r ac i da d  
de m e m o r i a s ,  a u t o b i o g r a f í a s  y  b iog ra f í as ,  a d u c i e n d o  que 
t od o  r e l a t o  s up o n e  m a n i p u l a c i ó n  de los a c o n t e c i m i e n t o s ,  
por  es t a  mi sma  vía i nv a l i daba  la nove l a  rea l i s t a  y  aun el 
re l a t o  de la H i s t o r iog ra f í a ;  s i m u l t á n e a m e n t e  e n t r a m a b a  
su v i da  p r i vada  en t o d o s  sus  t e x t os .  Te xt os  en los que a 
cada  paso g ol pea  y  m o l e s t a  al l e c t o r  d i c i é nd o l e  con  z u m 
bona i ns i s t en c i a :  a c u é r d a t e  que es t o  es l i t e r a tu r a ,  no v ida 
real .

El e n t r a m a d o  c o n f u s i v o  a b a rc a  t od a  su obra ,  pero 
t ra igo  a c o l a c i ó n  dos  e j e mp l os  t o m a d o s  del  s e c r e t o  i n
éd i to  de uno  de los t r e i n t a  y  t re s  c u a d e r n o s  r e s c a t a d o s ,  
f e c h a d o  en 1928, d o nde  a no ta  lo s i gu i en te:

El Presidente que tenemos en la Novela 
es el Presidente de la Nación (única 
que lo tiene por lo que le ha resultado 
barata) (MNE, 327)

Y en o t r o  pasaj e,  apunt a:

I  Terminada la novela he pensado 
proponerla para Historia Nacional a los 
parlamentos...(idem, 320)

Estas  b rev es  a n o t a c i o n e s  de j an  e n t r e v e r  ese c r u 
ce i r r e v e r e n t e  e n t re  l i t e r a tu r a  y  pol í t i ca ,  e n t re  f i c c i ó n  y 
vida.  El P r e s i d en te  de N ov el a  r e mi t e  t a n t o  al P re s i de nt e  
de la N ac i ón ,  c o m o  a la b r oma  d e s op i l a n t e  de una v i r t ua l
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o i m ag i nar i a  c a n d i d a t u r a  del  m i s mo  M a c e d o n i o .  Por que  
c ab e  a d v e r t i r  que el d es o p i l a n t e  papel  Pre s id en c i a l  era 
e f e c t i v a m e n t e  e j e r c i do  por  M a c e d o n i o  r e s p e c t o  de sus 
j ó v e n e s  a mi go s,  dado  que g u a rd ab a  una b r ec ha  g e n e 
ra c i on a l  n o t ab l e  con  los i n t e g r a n t e s  de la t e r t u l i a  que lo 
seguía ,  podr ía h a b e r  s i do  el padre  de c u a lq u ie r a  de el los.
Era púb l i co  y  n o t or i o  que el P re s i d e n t e  de la t e r t u l i a  en 
b ares  o en r e u n i on e s  p r i vadas ,  era M a c e d o n i o .  Se había 
c r e a d o  una d i v e r t i da  saga de c a m p a ñ a  p r os e l i t i s ta  en la 
que p a r t i c i p a b a n  t o d o s  i n v e n t a n d o  c h i s t es ,  p r op a g a n d a s  
a b s ur d a s  y  b r o m a s  c a l l e j e r a s  al púb l i co  para h a c e r  r e 
s o n a r  el n o m b r e  de M a c e d o n i o  e i n s t a l a r  su e s t ra f a l a r i a  
c a n d i d a t u r a .  Una e sp ec i e  de p e r f o r m a n c e  s e r i o - c ó m i c a  
que duró  m u c h o s  años  y  que se r e av i va ba  c ua n d o  l l e g a 
ban los t i e m p o s  e le c to ra l es .

S i m u l t á n e a m e n t e  el g ru po  más  í n t imo,  a de má s  
del  d i v e r t i m e n t o  d is lo ca do ,  se había p r o p u e s t o  e sc r i b i r  
e f e c t i v a m e n t e  una nove l a  c o l e c t i v a .  Tomo el t e s t i m o n i o  
de Borges:

De estas maniobras más o menos ima

ginarias y cuya ejecución no había que 
apresurar, porque debíamos proceder 
con suma cautela, surgió el proyecto 
de una gran novela fantástica, situada 
en Buenos Aires y que empezamos a 
escribir entre todos. (...) La obra se titu
laba El hombre que será presidente, los 
personajes de la fábula eran los amigos 
de Macedonio y en la última página el 
lector recibiría la revelación que el libro 
había sido escrito por Macedonio Fer

nández, el protagonista... (1961, 18)

P o dr ía m os  a p o r t a r  o t r o s  i n t e r e s a n t e s  t e x t o s  que 
d e s c r i b e n  es t a  m agn í f i ca  b r om a  v a n g u a r d i s t a  pero aquí  
t an  so l o i n t e n t o  i l u s t ra r  la a m a l g a m a  e n t re  f i cc i o n e s  
a c t u a d a s  y  a c c i o n e s  e x i s t e n c i a l e s  i n c o r p o r a d a s  a la l i 
t e r a t u r a ,  a d e m á s  de de j ar  bien s e n t a d o  que M a c e d o n i o

44

se pasó la v i da  f u n g i e n d o  de P r e s i d en te  p or  las vías más 
e x t r a v a g a n t e s  y  f i c c i o na l es .  M i e n t r a s  es t o  ocu r r ía  en el 
á mb i t o  púb l i co  y  en las c o n v e r s a c i o n e s  de a mi go s ,  no d e 
jaba de e s c r i b i r  en la t r a s t i e n d a  su m o n u m e n t a l  nove l a  de 
la Eterna en la que la f i gu ra  del  P r e s i d e nt e  h eg em o ni z a  la 
c o n d u c c i ó n  y  re a l i za c i ón  del  p r o y e c t o  e s t é t i c o ,  l i te r ar io  y 
v a n gu ar d i s t a .

De a c u e r d o  con  lo r e la t ado ,  e s t a r í a m o s  a u t o r i z a 
dos a s o s t e n e r  que s o l a m e n t e  su f ug az  pasaj e por  la P r e 
s ide nc ia  de es t a  B i b l i o t ec a ,  c o n s t i t u y e  un e ve n t o  i n s t i t u 
c i onal  c i e r to ,  el que sin e m b a r g o  d e v i en e  cas i  f a n t á s t i c o  
en la p e r ip ec i a  de s e m e j a n t e  b iograf ía.

Pero c o n v en d r í a  d ar  una v ue l t a  más  al p r i sma de 
es ta s  a nd an za s  p r es i d en c i a l e s ,  e n s a y a n d o  una i n t e r p r e 
t a c i ón  pol í t i ca.  En e fe c t o ,  r e s t r i n g i r  la e x i s t e n c i a  de un 
p e n s a d o r  genia l  a la me ra  b roma,  ser ía p or  d emá s  in j us to  
y  vo l ve r ía  i ngenua  n u e s t r a  prop ia  l ec tu ra .  La l uc i dez  de su 
p e n s a r - e s c r i b i e n d o  a un qu e ev i te  la s o l e m n i d a d  a t r a vé s  
del  h u m o r  c o n c e p t u a l  - i n c o m p a r a b l e ,  i nc i s i vo  y  s a r c á s t i 
c o-  c o n v o c a  a los d e s t i n a t a r i o s  a una e x p e r i e n c i a  c r í t i ca  
y  a b a r c a d o r a  de n u e s t r a  h is t or i a.  En p r i m e r  t é r m i n o ,  cabe 
t o m a r  al " M u s e o "  c o m o  una c o n s t r u c c i ó n  a l eg ór i c a  en la 
que se a t e s or a  una m e m o r i a  c o m u n i t a r i a ,  al l í  ha de j ado 
i n c o n c l u s o  y  a b i e r t o  su l egado  p er so na l ,  a u t é n t i c o  f r u 
to de toda  una v i da  p en sa nt e .  En s e g u n d o  lugar,  p lan tea 
c o l e c c i o n e s  de p ar ad oj as  a r g e n t i n a s  que nos a p r i e t an  la 
g a r g a n t a  y  la e x i s ten c i a .  T e rc e r o ,  s in dec i r l o ,  s in a d m o 
n i c i one s,  sin i n t e r p e l a c i o n e s  c r i s pa d as ,  nos c o m p r o m e t e  
con  la r ea l i za c i ón  de una e s c r i t u r a  mes t i za ,  de m o da l e s  
s ut i l es  y  de e x t r e m a  sens ib i l i da d  para d ia l o ga r  c on  el ot ro.  
Cuar t o,  hay  que c a t a r  la d im e n s i ó n  de un M a e s t r o  de los 
M a e s t r o s ,  t a n t o  para la l i t e r a tu ra  c o m o  para la p r o d u c 
c i ón  i n t e l e c t u a l  en gener a l .  Con mi ra s  a r e f r e n d a r  este 
a s p e c t o  de la i n t e r p r e t a c i ó n  pol í t i ca ,  t o m o  una c i ta  del 
d i sc u r s o  c r í t i c o  de Rica rdo  Pigl ia:

Macedonio Fernández es la antíte

sis de Sarmiento. Invierte todos sus

presupuestos, quiero decir, invierte los



BPP:100 AÑOS /  CONFERENCIAS

presupuestos que definen la narrativa 
argentina desde su origen. Une política 
y ficción, no las enfrenta como dos 
prácticas irreductibles. La novela man

tiene relaciones cifradas con las maqui

naciones del poder, las produce, usa 
sus formas, construye su contra figura

ción utópica. Por eso en el Museo de la 
Novela de la Eterna hay un Presidente 
en el centro de la ficción. El Presidente 
como novelista, otra vez el narrador de 
la tribu en el lugar del poder.

(1990, 204-05)

Pongo el f o c o  en la d im e n s i ó n  po l í t i ca  p or q ue  su 
t a l a n t e  h u m o r í s t i c o ,  su o r i gi na l  m i x t u r a  f i l os ó f i ca ,  su i n 
v e n t i v a  t e ó r i c a  y  su l í r i ca h e r m é t i c a ,  han d i s t r a í do  los 
a fa ne s  de la c r í t i ca ,  al t i e m p o  que la m e m o r i a  c o l e c t i v a  i n 
s i st e  con  é n f as is  en la f i gu ra  del  v i e j i to  s i m p á t i c o ,  el genio 
c h i f l ad o ,  el s an t o  a legre  de i n t e r v e n c i o n e s  s o c r á t i c a s  que 
hizo de su t raves ía  e x i s te nc ia l  un e m bl e ma .  Pero a lgunos  
m i e m b r o s  de la logia m a c e d o n i a n a ,  s o s t e n e m o s  una i n 
t e r p r e t a c i ó n  po l í t i ca  que pr i v i leg i a el c o r a je  c ív i c o  de un 
v e c i n o  p o r t e ñ o  que d i s c u t e  y  desaf ía  los d is p o s i t i v os  del 
poder ,  t a n t o  en el c a m p o  i n t e l e c t u a l  e n f r e n t a n d o  al r a c i o 
n a l i smo  c a r t e s i a n o  y  a la i l u s t ra c i ón  k an t ia na ,  c o m o  en la 
Es té t i ca  c on so l i da d a .  Pero p r i n c i p a l m e n t e ,  p o n e m o s  en 
re l ieve  una teor í a  del  Es tado,  una Ét i ca de la c on v i v e n c i a  
c o m u n i t a r i a  y  la o rg an iz a c i ó n  c ivi l .  Por  es t a  vía,  la c o m p l i 
c idad de Pigl ia e s c r i b e  su nove l a  m a c e d o n i a n a  La ciudad 
ausente, 1992,en la que r e t o m a  las c lav es  p e r g e ñ a d a s  y 
las p os t as  de j ada s  por  M a c e d o n i o ,  en un m u n d o  f i cc io na l  
d o n de  r e a p a r e c e  el P r e s i d e nt e ,  M a c e d o n i o  y  Elena c om o  
p er so n a j e s  p r i nc ip a l es .  De es t e  t e x t o  t o m o  un f r a g m e n t o  
del  d i s c u r s o  de uno de los p e rs o na j es ,  que af i rma:

-El poder político es siempre criminal 
(...) El Presidente es un loco, sus m i

nistros son todos psicópatas. El Estado 
argentino es telépata sus servicios

de inteligencia captan la mente ajena.

Se infiltran en el pensamiento de las 
bases. (...) La máquina ha logrado infil

trarse en sus redes, ya no distinguen 
la historia cierta de las versiones falsas.

11992, 66)

Si bien la novel a a bu nd a,  por  no d e c i r  que es t á e n 
t e r a m e n t e  e l ab or ad a con  c o m p l e j a s  me zc la s  de real i dad 
y  f i cc i ón ,  po l í t i ca  y  l i t e r a t u r a  de las m á qu i na s  n a r r a t i v a s  
del  p o d e r  y  las r es i s t e n c i a s ,  e s t i m o  que c on  es t e  ex i guo 
pasaj e p u ede n t e n e r  una a p r o x i m a c i ó n  a ce r c a  de lo que 
v e n i m o s  c ha r l and o.

3.Presidente enamorado

El Museo de la Novela de la Eterna que M a c e d o n i o  e s c r i 
bió d u r a n t e  t a n t o  t i em p o ,  se pub l i có  r e c i én  en 1967, q u i n 
ce años  d e s pu és  de su m u e r t e ,  lo que p r ov o c ó  un gran 
r e v ue l o  e n t r e  i n t e l e c t u a l e s ,  t a n t o  p or  los que la a d o p t a 
ron c o m o  t e x t o  de c u l t o  que c o n f i r m a b a  la gen i a l i dad  de 
M a c e d o n i o ,  c u a n t o  por  los que o p i na ro n  que se t r a ta ba  
de un t e x t o  a p ó c r i f o  i nv e n t a d o  por  B o r ge s  y  sus  ami gos.  
Esto p o t e n c i ó  má s la l ey end a del  Pr e s i de n t e ,  has ta  que en 
1993, a c u a r e n t a  años  de la m u e r t e  de su autor ,  se p ub l i 
ca la Edi c i ón  de A r c h i v o s  c on  los e s t u d i o s  g e n é t i c o s  del 
t e x t o  b as ad os  en d o c u m e n t a c i ó n  f e h a c i e n t e ,  r a t i f i c a nd o  
la a u t e n t i c i d a d  de la au t or ía  de M a c e d o n i o  in extenso y 
c o t e j a n d o  las i n n ú m e r a s  v e r s i o n e s  m e zc l a da s  en su ar 
c h i vo  p ers ona l .  A q u í  c ab e  o t r o  h o m e n a j e  a su hi jo m e n o r  
A d o l f o  de Obieta,  cuy a ta r ea  a bn e g a d a  e i n t e l i ge n t e  salvó 
los m a n u s c r i t o s  de su padre.  Sin su i nv a lo r ab l e  t raba j o  
nos h u b i é r a m o s  perd ido  a M a c e d o n i o .

No p ienso  e nd i lg a r le s  la i nc re í b l e  i ngen i er í a  t ex t ua l  
y  la c omp l e j i d a d  que s i gn i f i c ó  el a r m a d o  de un c ú m u l o  de 
m a n u s c r i t o s  r e d a c t a d o s ,  c o r r e g i d o s  y  v u e l t o  a r e d a c t a r  
t re s  o c u a t r o  y  has t a  c i nc o  o seis v e c e s  cada  uno,  en esta 
o p o r t u n i d a d  tan  solo q u i e ro  c o m p a r t i r  c on  u s t e d e s  la h is 
tor i a de a m o r  de los p r o t a g o n i s t a s  el P r e s i d en te  y  la Eter 
na. ¿Por  qué p r o p o n g o  esto? Pues por qu e d u r a n t e  años 
y  años  la c r í t i ca  i n t e r p r e t ó  que el p e r so n a j e  de la Eterna
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remi t í a  a Elena de Obieta ,  esp os a de M a c e d o n i o ,  m u er t a  
en 1920. A  p a r t i r  de es t a  t r a ge d i a  M a c e d o n i o  se c o n v i r t i ó  
en el v i ud o  por  a n t o n o m a s i a ,  dado que es t e d o l o r  que br ó  
sus f ue r za s  a tal  p un to  que a b a n d o n ó  su c a r r e r a ,  a b a n d o 
nó su casa y  dejó sus  hi jos al c u i d ad o  de f ami l ia re s.  Hace 
f a l t a  ac l ara r :  no a b a n d o n ó  sus  hi jos,  s i no  que se o c u p ó  de 
e l los de una ma n er a  m u y  espec ia l ,  tal  c o m o  c o r r e s p o n d í a  
a un p e r so na j e  ra ro ,  h i p e r s en s i b l e  y  d ev as tado.

Comienza  e n t o n c e s  su e ta pa  de v a g a b u n d e o  p or  la 
c iu da d ,  con  c a m b i o s  f r e c u e n t e s  de d omi c i l i o  en pens i one s  
y  p a r t i c i p a c i ó n  i n t e r m i t e n t e  en las t e r t u l i a s  de bares  que 
se v o l v i e r o n  l ey end a en el i m ag i nar i o  por te ño .  M i e n t r a s  
el r e l a t o  b i o g rá f i c o  r e g i s t ra  e s t os  a v a t a r e s  r e i t e r a d o s  en 
dema sí a  por  la i ne rc ia  t ra d i c i o n a l ,  en su t a l l e r  s i l en c i os o  
M a c e d o n i o  había e m p r e n d i d o  la e s c r i t u r a  de su c ic l ópea  
Nov el a  en la que el P r e s i d en te  s i e m p r e  f ue  el p r o t a g o n i s 
ta y  la Et erna su a m a n t e  pareja.

En esa é p oc a ,  p od r ía mo s  d ec i r  de m a ne r a  a p r o 
x i m a d a  hac ia  el año 1925, M a c e d o n i o  se e n a m o r ó  p er 
d i d a m e n t e  de una ami ga  de su f ami l ia ,  v iuda  de i n m e n 
sa f o r t u n a ,  l lamada Consu el o  B o s c h  de Sáenz Val i ent e,  
con  qu i en  e s t a b l e c e  una r e l ac i ón  m u y  s i n g u l a r  a c o r d e  a 
la o r i g i na l i dad  de M a c e d o n i o .  Una r e l ac ió n  a m o r o s a  que 
duró  has ta  su m u e r t e ,  r e s g u a r d a d a  p or  un c l ima  fami l iar ,  
en un c u i d ad o  s e c r e t o ,  sab i da  por  unos  poc os  ami go s  y  
d e s c o n o c i d a  c o m p l e t a m e n t e  p or  el púb l i co  y  el apa ra to  
c r í t i co .  El e q u ív o co  no p a re c e  d e s e n t o n a r  re s p e c t o  de las 
t r a m o y a s  r e a l i d a d - f i c c i ó n  que v i m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  pues 
M a c e d o n i o  se o cu pó  de p r o t e g e r  su v i da  í n t ima al t i e m 
po que la a t e s t i g u a b a  paso a paso en su nove l a  y  en sus 
c u a d e r n o s  de not as .  Sin h a b e r m e  p r o p u e s t o  un i n t erés  
p a r t i c u l a r  por  la v i da  de M a c e d o n i o ,  ni s iqu i er a  h a b e r m e  
p l a n t e ad o  una h ip ó te s is  de t r aba jo ,  tu ve  la t r e m e n d a  r e s 
p on sa b i l id ad  y  el e m o c i o n a n t e  p r i v i l eg i o  de r e v e l a r  es t os  
s e c r e t o s  d e p o s i t a d o s  en sus p ape l es  e n c r i p t a d o s  c on  el 
m i s m o  r e c u r s o  que ut i l i za Poe en La carta robada: todo  
e s t a ba  ahí  e x p u e s t o - e s c o n d i d o  sin que nad i e lo d e s c i f r a 
ra. Dice el P re s i d e n t e  en la Nov el a  de la Eterna:
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Es la Eterna, aquélla sola en quien el 
Secreto, amigo nuestro, halló el seguro, 
que viene para que escribamos esta 
página, dicha solo a nosotros, en la que 
nada de nuestro secreto se desvane

cerá pues todas las palabras pueden 
contarlo, que cuando estuviera todo 
dicho el secreto no se habrá arriesgado, 
nadie lo descubrirá, no cómo es ni si es 
secreto en un sueño o en lo real.

11993: 180)

Las m a q u i n a c i o n e s  e n i g m á t i c a s ,  los s ig i los  c i f r a 
dos y  c o n s p i r a t i v o s  para la po l í t i ca ,  y  los s e c r e t o s  e s c o n 
d idos,  r e fu g i os  de lo í n t i mo  para las r e l a c i o n e s  a m or o s as ,  
c o n v e r g e n  e n r o s c a d o s  y  r e t o r c i d o s  en una a n d ad ur a  n a 
r r at i v a m a c e d o n i a n a  y  en una c o n c e p c i ó n  r o m á n t i c a  de la 
vida.  El M i s t e r i o  y  la Pas i ón se e n t ro n i z a n  en t a n t o  m á x i 
mo s v a l o r e s  de su m e ta f í s i ca  del  A m o r  y  de su teo r í a  del 
A r t e ;  a n ot a  en un cua de rn o:

Invocación de Arte ante C. (Consuelo)

No concibo el Arte sino en ministerio 
de la Pasión; ni quiero verlo tampoco 
ejercerse sin los poderes del Pen

samiento, probando su misterio de 
Dicción en el decir lúcido del misterio 
del Todo. A sí sea siempre el Arte mío 
cuando atienda a servir de Palabras 
el camino de Pasión de C. (Consuelo)

(Idem. 328-329)

En 1929, Consue l o,  su a m a n t e ,  pasa en l impio los 
m a n u s c r i t o s  de la Nove l a de la Et erna que M a c e d o n i o  t e 
nía d e s p e r d i g a d o s  y  t o m a  not a de sus d ic t a do s .  Esta r e 
l iquia e sc r i t a  de puño c on  la bel la let ra de Consue l o,  se
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m a n t u v o  bien c o n s e r v a d a  y  a b r o c h a d a  c o m o  un t a l i smá n 
que c u s t o d i a b a  su A m o r  y  su c o m p l i c i d a d ,  luego  se c o n s 
t i t u y e  en un p un to  n eu rá l g i c o  para la r e c o n s t r u c c i ó n  de 
la h is t or i a  del  t e x t o .  Pero lo más  s i gn i f i c a t i v o  a mi  c r i t e 
r io es que c or p or i z a  una m e t á f o r a  p o t e n t e  de la Novela:  
Consuel o,  la musa  i ns p i r a do r a  no só l o es la Eterna p r o 
t a g o n i s t a ,  s i no  que el la mi sma  c o l a bo r a  e s c r i b i e n d o  su 
Novel a.  El P re s i d e n t e  E na m or a do ,  d e n t r o  y  f ue r a  del  t ex t o  
r e s gu a r d a  los S e c r e t o s  de Es tado  y  de su v i da  pr ivada.

El a b i s mo  v e r t i g i n o s o  en el que v e n i m o s  c a y e n d o  
d es de  el in i c io de es t a  c ha r l a  m e z c l a nd o  i n d i s c r i m i n a d a 
m e n t e  rea l i dad  y  f i c c i ó n ,  no se r e s t r i n g e  al m u n d o - M a c e -  
don i o  s i no  que i mp r e g n a  e i n vo l uc ra  a t o d o s  los que nos 
r e l a c i o n a m o s  c on  sus d e l i ra n t e s  p r o c e d i m i e n t o s  y  f a b u 
l osas i nc id en c i as .  Para que t e n g a n  una idea de c ó m o  los 
" f r a n g o l l o s "  de M a c e d o n i o  c o n t i n ú a n  v i g e n t e s  y  se m u l t i 
p l i can  al i n f in i to  en o t r o s  t e x t o s  de o t r o s  e s c r i t o r e s ,  t o m o  
una c i ta  de la nove l a  de Pigl ia en la que p o d r e m o s  d e s c u 
br i r  que qu i en  les habla no es más  ni m e n o s  que un p er 
son a je  f i cc io na l  de nove l a ,  dado  que el n a r r a d o r  a d mi t e  lo 
s i g u i en t e  en a lus i ón  a mis t r a b a j o s  en el a rch i vo:

Podía hablar con Ana ella lo iba a ayu

dar. Cuando murió su padre se despidió 
del mundo académico, donde enseña

ba filosofía, y transformó la librería que 
su abuelo había fundado en 1940 en 
el mayor centro de documentación de 
reproducciones del museo de la novela 
que había en Buenos Aires. Tenía todas 
las series y todas las variantes y las 
distintas ediciones y vendía las cintas 
de relatos originales.

Algunos sospechaban que la misma 
Ana tenía conexiones clandestinas con 
la máquina. Que distribuía los apócrifos

y las falsas versiones y formaba parte 
de los grupos de contrainformación 

que vendían réplicas, copias hechas en 
laboratorios armados en garajes clan

destinos del suburbio. Nunca le habían 
podido probar nada, pero la vigilaban 
y de vez en cuando le clausuraban el 
negocio. Querían intimidarla, pero ella 
seguía peleando, porque era altiva y 
rebelde, una reina en la corte secreta 
de la ciudad. (107-108)

Pues bien,  una vez d e l a ta da s  las c o n e x i o n e s  c l a n 
d e s t i na s  de la logia m a c e d o n i a n a  y  el r evés  de la t ra ma  
que me c o m p r o m e t e  n o t a b l e m e n t e ,  no q ueda  o t ra  opc i ón  
que c o n f e s a r  que es t o  ha s i do  i n f o r m a c i ó n  a r ma d a  en el 
l a bo r a t o r i o  del  a r c h i v o  f a n t á s t i c o  y  que hay  d at os  s e c r e 
t os  m u y  n o v e l e sc os .  Debo c o n f e s a r  a de má s ,  que las l u c u 
b r ac i o ne s  e s t á n  en m a r c h a  a u n qu e  me v i g i len  de cer ca ,  
pero no me i n t i m i d an  p or q ue  c o m o  d i jera mi  m a e s t r o  M a -  
c e d on i o ,  No toda es vigilia la de los ojos abiertos y  us t ede s  
han t en i do  es t a  n o c h e  una v e r s i ó n  re a l - f i c t i c i a  de es t e  ex 
t r a o r d i n a r i o  P re s i d e n t e  ■
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Conferencia 
"Tras las huellas del león"

Q-tEQIN [NABiOQJtLIET

León Naboulet nació en Paraná en 1892. 

Fueron sus padres el agricultor provenien

te de Burdeos (Francia) Jean Naboulet 

y Magdeline Payó, llegados a la capital 

entrerriana, hacia 1888. León tuvo tres 

hermanos; Rosa, Hortensia y Richelieu. 

Estudió en la Escuela Normal de Paraná, 

obtuvo el título de Maestro Normal y lle

gó a Posadas, en 1910, donde ejerció su 

profesión: dictó clases de francés y cien

cias naturales en la Escuela Normal de 

esta ciudad que Clotilde González había 

fundado un año antes (1909).

No f a l t a r o n  en la casa p a t e r n a  l ibros de los p e n 
s ad or e s  c l ás ic os  que m o ld ea r ía n  su t e m p r a n a  f o r m a c i ó n  
i n t e l ec t ua l ,  ni el m a n d a t o  de la L ib er t ad  h e r e d a d o  de su 
padre ,  que ser ía  la luz que lo gui ara  en su i deol ogía.  León 
a d h i er e  a las p r i me r as  i deas a n a r q u i s t a s  y  es,  por  lo t an to ,  
un b u s c a d o r  de utopías.

Ya en P osadas ,  en 1911, c on  20 años,  N a b o u l e t  
c o n v o c a  a una r e un i ón  de m a e s t r o s  y  v e c i n o s  para poner  
en m a r c h a  la c r e a c i ó n  de una B i b l i o t ec a  s o b re  la base de 
o t ra  que no p ros per ó .  Se d es i gna  e n t o n c e s  p r es i d e n t e  de 
la 1a Comi s i ón  D i rec t i va  a M a c e d o n i o  Fern án de z ( e n t o n 
c es  f i sca l  de M i s i o n e s ,  e s c r i t o r  y  m a e s t r o  de J o r g e  Luis 
Bor ge s)  qui en r e n u n c i a r á  en 1912. En d i c i e m b r e  de 1913, 
por  i mp ul so  de N a b o u l e t ,  abre  d e f i n i t i v a m e n t e  sus p u er 
tas  la B i b l i o te ca  P op u l ar  Posadas.
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No só l o f ue  i m p u l s o r  de la v e r d a d e r a  p ue st a  en 
m a r c h a  de la B i b l i o te ca  P op u l ar  s i no  t a m b i é n  de la f u n d a 
c ión  de o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  c e n te n ar i as .

En 1919 se c as a c on  A n i a n a  M a t h i l d e  Ne ue nb ur g .  
El m a t r i m o n i o  t ien e  sei s hi jos:  Hede i a,  A d a m a n t o s ,  Dar- 
m a nc ou r ,  Lamsi s,  Yps el os  y  Glea.

En 1936 se muda a Qu i l me s ( Bu e n o s  A i r e s )  con  su 
fami l i a .  V i v i rá  al l í  y  s eg u i r á  e s c r i b i e n d o  y  p e n s a n d o  hasta  
su m u e r t e ,  o c u r r i d a  en 1962.

Periodista y escritor

1912- D i r e c t o r  del  d iar io  La Tarde

1916- A p a r e c e  en B ue n o s  A i r e s  su i dear i o " L a  g ue r r a  de 
:r a n c i a "

1917- " L a  j us t i c i a  en M i s i on e s " .

1920- Se i mp r i m e  en los t a l l e r es  de La Tarde " A n i v e r s a r i o  
de S ar m i e n t o " .

1921- " La  Escuel a N o r m a l  de P o s a d a s "

1923- "El  n au f r a g i o  del  Vi l la F r an ca " ,  t ra g e d i a  o c u r r i da  en 
el Par aná,  en 1922, en las c o s t a s  de Posadas.

1929- " L o s  c r i s ta l e s  m u s t i o s "  ( p oe m ar i o  )

1930- " C o m i s i ó n  p o p u l a r  de r e s i s t e n c i a  al c o n t r a t o  de 
a r r e n d a m i e n t o  de la us i na e l é c t r i c a  P o s a d a s "

1932- "L a  t o m a  de E n c a rn ac i ón " .

1933- " L a  Uni ón  Vec ina l  de P o s a d a s "

1935- " S í n t e s i s  del  Br as i l " ,  " C r ó n i c a  de la d e l e g ac i ón  po-  
s ad eñ a  al 25° a n i v e r s a r i o  de la Escuel a N o r m a l  de San t o 
T o m é "

• 1936-  " C u l t i v o  del  b an an o en M i s i o n e s " ,  ú l t i ma  obra p u 
b l i cada en Pos ada s,  se muda a Qu i l me s ( B u en os  A i r e s )

• 1936 a 1944- P r epa ra  l l a ma t i v os  d i c c i o n a r i o s  (del  mate ,  
del  l u n f a r do ,  del  t u r f ,  de e n t r e r r i an i smo s ) .

• 1944-  " M a t h i l d e " ,  e s c r i t o  en Qu i l mes ,  d e d i c a d o  a su e s 
posa al c e l e b r a r  sus b odas  de plata.

El deporte

El 9 de s e p t i e m b r e  de 1912 c rea  el Club A t l é t i c o  Posadas ,  
b au t i z án do lo  así  en r e c o n o c i m i e n t o  del  p r i m e r  c l ub  de 
f u tb o l  el " P o s a d a s  A t h l e t i c  C l ub "  de H é c t o r  Gabus  y  Luis 
Ga rr as in o,  y  j un t o  a a l u m n o s  de la Escuel a N or m a l  e x p r e 
sa con  c l a r ida d  la n e c e s i da d  de f o r m a r  una i ns t i t u c i ó n  
que se d ed i qu e  "a t o d o s  los d e p o r t e s " ,  a d e m ás  del  f u t bo l .  
Don León N a b o u l e t ,  A b e l  S án che z ,  F r an c i sc o  Puen tes ,  
C le ome n es  R ov et t a ,  Luis Ma r ía  Ga r r as in o,  H é c t o r  Gabus 
y  Daniel  C os t as  c o n c r e t a r o n  la b r i l l an t e  idea de c r e a r  una 
i n s t i t u c i ó n  de bar r io  al s e r v i c i o  de la c omu n i d ad .

En 1920 se fu n d a  la Liga de Fútbol  de Pos ada s y  en 
1926 se f u n da  la A s o c i a c i ó n  P os a de ñ a  de Fútbol .

Y más  a de l an te ,  d án do le  en t i da d  a una d isc i pl ina  
a m a t e u r  y  p r o m o v i e n d o  el d e sa r r o l l o  del  e je rc i c i o  ment al ,  
f un da  el Club de A j ed re z .  El 26 de jul io  de 1926, el día de 
su f u n d a c i ó n ,  h ub o j o r na da  de p a r t i d a s  s i m u l t á n e a s  en la 
plaza 9 de J u l i o  c on  la p a r t i c i p a c i ó n  de i m p o r t a n t e  c a n t i 
dad de púb l i co  i n t e r e s a d o  p or  es t a d isc ip l ina.

La Biblioteca Popular Posadas

P r o m e d i a b a  el s iglo X I X  y  en t i e m p o s  de S a r m i e n t o  se crea 
la Comi s i ón  N ac i on a l  de B i b l i o t e c a s  Po pu l a r e s  (C ONABI P)
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c u y o  o b j e t i v o  c on s i s t i r í a  en as i s t i r  e c o n ó m i c a m e n t e  y  con 
m a te r ia l  b i b l i og r á f i co  a las n ue va s  f u n d a c i o n e s .  La C o mi 
s i ón  se c re ó  en 1870 con  la p r o m u l g a c i ó n  de la Ley N° 419, 
p ro p i c ia da  por  D om in go  Faus t ino  S a r m i e n t o ,  para f o m e n 
t a r  la c r e a c i ó n  y  el d es ar r o l l o  de las b i b l i o t e ca s  popu l a re s  
que d i f u n d e n  el l i bro y  la c u l t u r a .  Su c r e a c i ó n  se inspi ra 
en los Cl ubes de L e c t o r e s ,  i de ado s  por  B en j a m i n  Frankl in 
en 1727 en la c i ud ad  de Fi ladel f ia ,  y  las e x p e r i e n c i a s  e s t a 
d o u n i d e n s e s  de c r e a c i ó n  de b i b l i o t e ca s  en a ldeas  y  c i u d a 
des.  La p r ime ra  b ib l i o t eca  p o p u l a r  a r ge n t i n a  nac ió  en San 
J u a n  en 1866. M i s i o n e s  t u v o  la s uy a p r o n t a m e n t e ,  a unque  
de c o r t a  v i da ,  c u a n d o  aún era un t e r r i t o r i o  a dm i n i s t r a d o  
por  Cor r ien tes .  Luego,  y  t ra s  la c r e a c i ó n  de los T e r r i t o 
r ios N ac i on a l e s ,  d u r a n t e  el g o b i e r n o  de Roca,  y  bajo un 
r e n o v a d o  sop lo  de a u t o n o m í a  y  la n e c e s i da d  de m o l de ar  
la i d e nt id ad  m i s i on e ra ,  a p r i nc i p i os  de s iglo,  un g ru po  de 
m a e s t r o s  n o r m a l e s  d ec i de  r e a n i m a r  a una B i b l i o te ca  Re
g ional ,  has ta  e n t o n c e s  i n op er an te .

A  f i nes  de j un i o  de 1911 el j ov en  León N ab ou l e t ,  
de 20 años,  c o n v o c ó  a una r e un ión  en los s a l o ne s  de la 
Escuel a N o r m a l  a p r o f e s o r e s  y  r e n o m b r a d o s  v e c i n o s  de 
P osadas .  Fueron de la p ar t ida  en la t a r d e  del  28: Gast ón 
D a cha ry ,  Sev er o  González ,  Ezequie l  Leiva,  Ga spa r  M e d r a -  
no Rosso,  César  A c a r d i ,  Blas Fr anco,  A b e l  S án che z ,  A n 
d rés  B i anc hi ,  F r an c i sc o  Bauzá,  J ua na  de Reca y  Do l ores  
A ls ina .  Y les p la n t eó  c l a r a m e n t e  los móv i les :  la n e ces id ad  
i m p er i o sa  de f u n d a r  en Pos ada s una b ib l i o t eca  " v e r d a 
d e r a m e n t e "  p o p u l a r  c o m o  f u e n t e  de c u l t u r a  y  p rog re so .  
A p r o b a d a  u n á n i m e m e n t e  la m o c i ó n ,  Ga st ón  D a c h a r y  p r o 
mo v i ó  la idea de que para c o n c r e t a r l a  r á p i d a m e n t e  ser ía 
v e n t a j o s o  a dh e r i r  a la v i ej a B i b l i o t ec a  Reg i onal ,  f u n da da  
d u r a n t e  el m i n i s t e r i o  de J oa q u í n  V. González.

C a r ta  m a n u s c r i t a  d e  León N a b o u l e t  f e l i c i t a n d o  a la nue va  

C o m is ió n  D i r e c t i v a  (1937).

Así ,  bajo el i mp e r i o  de la idea de N a b o u l e t  se c rea,  
s o b re  a nt i gu a  base,  n u e s t r a  b ib l i o t eca .  Sin e m b a r g o ,  no 
ser ía  has ta  1913 que abr i r ía  sus  p u e r t a s  al m u n d o ,  pue r t as  
que no se han c e r r a d o  j a m á s  a lo l argo de un s iglo ■
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Quién fue León Naboulet | Por Rosita Escalada Salvo
Docen te  y  escr i to ra

La B i b l i o t ec a  P op u l ar  P os ada s  se a c e r c a  a sus 
f r u c t í f e r o s  100 años.

Todo á rbo l  p r i me r o  fue  semi l la .  Y a lgo -el  v i en t o ,  un 
pá j aro-  o a lgu i en  la semb ró .

En una c ha r l a  el c o l e ga  J a v i e r  A r g u i n d e g u i ,  a ce r c ó  
al púb l i co  p r es e n t e  la f i gu ra  de qui en,  en la c i udad  de a n 
t añ o ,  t u v o  la idea de s e m b r a r  nada má s y  nada m e n o s  que 
la B i b l i o t ec a  P op u l ar  Posadas.

M a c e d o n i o  Fern án de z,  que a nd u v o  por  aquí,  había 
h e c h o  un i n t e n t o  que luego  n au f r a gó .  Pero f ue  un g rup o 
de d o c e n t e s  qu i en  le dio el i mp ul so  d e f i n i t i v o ,  y  e n t re  el los 
e s t a ba  es t e  f r a n c é s  que v i v i ó  má s de t r e i n t a  años  en la 
t i e r r a  c o l o r ada .  Y que a la par  de a l e n t a r  las a c t i v i d a d e s  
c u l t u r a l e s ,  t a m b i é n  lo hizo a nivel  d e p o r t i v o ,  ya que fue  
f u n d a d o r  del  Club de A j e d r e z  y  del  Club A t l é t i c o .  N a b o u l e t  
se d e d i ca ba  al p e r i o d i s mo ,  en el d ia r i o La Tarde - e j e m p l a 
res de e n t o n c e s  e s t á n  en p r o c e s o  de d ig i ta l i z ac i ón -  y, por  
esas c a u s a l i d a d e s  y  no c as ua l i da d ,  en mis  m a no s  t e n go  
un p eq ue ño  i mp r e s o  de 27 pág inas  t i t u l a do  " B i b l i o t e c a s  
E sco la r es  I n f a n t i l e s "  c uya  aut or í a es,  p r e c i s a m e n t e ,  de 
don León R. N a b o u l e t  , con  f e c h a  10 de ene ro  de 1932. Y la 
d e d i c a t o r i a  d ice  t e x t u a l m e n t e :

"Habiéndome puesto a revisar 
mis archivos hallé un folleto sobre 
bibliotecas escolares infantiles que 
tenía olvidado y que me había sido 
obsequiado por su autor el Sr. Prof. 
Pablo A. Pizzurno el 20 de septiembre 
de 1910 en la Escuela Normal de 
Profesores de Buenos Aires, siendo yo 

alumno de 5° año." Y se lo dedica "con 
corazón de alumno agradecido en pago 
-imposible pago!- de lo que debe un 
alumno a un buen maestro".

En el c o n t e n i d o  - i n t e r e s a n t e  su l e c t u r a  p or  la a c 
t ua l i da d  de a lg u no s  c o n c e p t o s -  s ug i e r e  que " u n a  b i b l i o 
t ec a  i nf ant i l  debe  s e r  r i g u r o s a m e n t e  s e l e c t a  para i m p e 
di r  que el n iño lea c o s as  que p uedan  p on er lo  en re lac ió n  
con  los v i c i os ,  con  la p r o s t i t u c i ó n ,  con  la i nd i gn i dad  o con 
t od o  o t r o  g é n er o  de m i s er i as  s oc ia l es " .  P i enso  en los l i 
b ros  c u e s t i o n a d o s .  Ex c l uy e  var ias  r e v i s t a s  c o m o  T i t - B i t s ,  
Polo lo,  el Tony.

Ot ras  f r a se s  s u y as  nos h a ce n  sonre í r :

"no hay bibliotecas escolares infantiles 
porque ni los políticos, ni los padres, ni 
los maestros han sentido su necesidad. 
Por parte de los políticos no es extraño, 
por parte de los padres es condena
ble, por parte de los maestros es una 
vergüenza".

Y aconse ja :

"Los niños irán a la biblioteca con toda 
confianza. Lo que haya en ella será 
para ellos, al punto que puedan creerse 
dueños de la biblioteca."

1932. Han p asado  más  de 80 años  d es de  que e s 
cr i b i ó esto.  Las b i b l i o t e ca s  e s c o l a r e s  se han m u l t ip l i c ad o.  
¿A lg un a de el las l leva su n omb r e?  Deber ía.

La B i b l i o t ec a  P op u l ar  Pos ada s c um p l i r á  100 años  
el 1 de d ic i e m b r e ,  f e c h a  en que abr i ó sus  p u e r t a s  a los 
l e c t o r es



por Nilda Brañas 20 de septiem bre de 2013

M ie m b ro  de la C.D. de la B ib l io teca  desde el año 2004 
Farm acéut ica
Estud iosa de tem as  y  pe rsona jes  h is tó r ic o s  de nues tra  p ro v in 
cia, al igual que su padre, Don Balb ino Brañas

Conferencia
"Clotilde y Raimundo. 
Una historia de amor 
y de entrega"

Hablar de Clotilde Fernández no es una 

tarea sencilla. Su vasta trayectoria como 

gestionadora incansable de la Cultura 

misionera nos propone transitar todo un 

camino que querríamos acompañar deta

lladamente pero que resulta imposible de 

sintetizar.

Clot i lde nac i ó en C o r r i e n t es  el 24 de s e p t i e m b r e  de 
1880; v ino  m u y  niña a n u e s t r a  c i ud ad  de la m ano  de su 
m a d r e - Z u l m i r a  Da V e i ga -  y  su tía por  vía m a t e r n a ,  A me l i a  
Per ié.  Su padre  J ua n  G o nc a l ve s ,  es t á c o n s i d e r a d o  c o mo  
uno de los r e f u n d a d o r e s  de la c i ud ad  c o r r e n t i n a  de Sant o 
Tomé.

Z u l mi ra ,  m u y  e s t r i c t a  y  e x i g en t e ,  le p os i b i l i tó  a su 
hi ja una e s m e r a d a  e d u c a c i ó n  a t r a v é s  de un m a e s t r o  par 
t i cu l ar ,  el Prof .  J u a n  Fr an c i s co  Gasc de V i ns a c ,  con  quien 
e s t u d i ó  d u r a n t e  l a r go s  años  m a t e r i a s  c o m o  g eo gr af ía ,  
m a t e m á t i c a ,  h is to r i a ,  g r a m á t i c a  c a s te l l a na ,  s i co l og í a,  p e 
d agogía  y  l i t e r at ur a.

Do t ad a  de un c a r á c t e r  a fab l e ,  a leg re  y  conc i l i ado r ,  
se d e s t a c ó  a d e m á s  por  su s oc iab i l i da d  y  buen cor azón .

A l  a d v e r t i r  que los n iños  r e s i d e n t e s  en nue st ra  
c iud ad  no t en í an  o p o r t u n i d a d e s  para c o n t i n u a r  e s t u d i o s  
s e c u n d a r i o s  inic ió una ardua  y  e je m p l a r  l ucha para log ra r  
que es t a i n j us ta  s i t u a c i ó n  pud i era  re ver t i r se .
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Cuando nos  p r o p u s i m o s  b u c e a r  en la a p a s i o n a n t e  
h is to r i a  de es t a  mu j e r  t an  s i n g u l a r  y  a l t r u i s ta ,  d e s c u b r i m o s  
una p e r so n a l i da d  f a s c i n a n t e  que sup o c o n j u g a r  su a m or  
por  el p ró j i mo,  con  la c u l t u r a  y  el q u e h a c e r  que r e c l ama ba  
la s o c i e d ad  p os ad eñ a  de aquel  e n to n c e s .  Su e po p e y a  es 
un p a r a d i gm a  de lo que p uede  y  d ebe  h a c e r  un s er  h u ma no  
c u a n d o  lo i mpu l sa  la pas i ón  por  el bien común.

M a d r e  y  esp os a e jemp lar ,  d e d i ca da  y  a m o r o s a ,  e n 
c o n t r ó  sin e m b a r g o  el t i e m p o  n e c e s a r i o  para b r eg a r  por  
t o d o  a que l l o  que se había p r op u es t o .  Su s ec re t o :  p e r s e v e 
rar  sin d es f a l l ece r .

Fuer on  m u c h o s  e i m p e n s a b l e s  los e s c o l lo s  que 
deb i ó super ar .  En a l gu na s  o c a s i o n e s  la i r r ac i o na l i d ad  se 
i mp us o  a los d e s v e l o s  de es t a nob l e  mujer .

Su m a t r i m o n i o  c on  R a i mu nd o Fern án de z Ramos 
l l evado  a c ab o  en el año 1901, sin duda p o t e n c i ó  su n a 
t ur a l  c o n d i c i ó n  de h a c e d o r a  p e r m a n e n t e .  E nc o n t r ó  en él 
un a u t é n t i c o  c o m p a ñ e r o  d i s p u e s t o  a s e c u n d a r l a  en tod os  
sus sue ño s .  El esp í r i tu  i n qu ie to  y  c r e a d o r  que la c a r a c t e 
r izó s i emp r e ,  p e r m i t i ó  que g en e r a r a  n u m e r o s o s  e m pr e n -  
d i m i e n t o s  c u l t u r a l e s  y  su v o c a c i ó n  de s e r v i c i o  la m a n t u v o  
c o n s t a n t e m e n t e  c e r c a  del  p ró j i mo,  a qui en s o c or r í a  con 
a m o r  f r a t e r n o  d es de  su l ugar  de c r i s t i an a  c o m p r o m e t i 
da. Tuvo t re s  h i jos v a r o n e s ,  Gel io,  E duardo  y  Car los.  Este 
ú l t i mo  nac i ó c on  una d o l enc ia  c o n g é n i t a  que le imp id ió  
v a l e rs e  por  sus  p r op ios  m ed i os  por  el r e s t o  de sus  días. 
Z u l m i r a  (su ma dr e)  y  A m e l i a  (su t ía) t u t e l a b a n  con  e f i 
c ien c i a  la c as a f a m i l i a r  de los Fern án de z Ramos.  Esto le 
dio a Clot i l de una l ib e r ta d  de a c c i ó n  poc o f r e c u e n t e  ent re  
las m u j e r e s  de aquel la  época.

Las Obras más relevantes

D es de 1895, año en que es n o m b r a d a  A y u d a n t e  de M a g i s 
t er io  en la Esc. S u p e r i o r  de V a r o n e s  N° 1 has ta  poc o ant es  
de su d e s a p a r i c i ó n  f í s i ca,  h e m o s  c o n s t a t a d o  n u m e r o s a s  
a c c i o n e s  e m a n a d a s  de Clot i lde d ignas  de d e s t a c a r s e .  S e 
ñ a l a r e m o s  a lgunas:
C o n f e c c i ó n  de un Plano E st ad ís t i co  de la c i ud ad  de Po 
sadas ,  Á r b o l  Ge n e a l ó g i c o  del  I d ioma N a c io n a l ,  A n to l og í a  
H i s p a n o a m e r i c a n a ,  Ex cu rs ió n  P a t r i ó t i ca  a Cande l ar ia ,  
r e s c a t e  de las D i ag no s i s  e x t r a v i a d a s  de A i m e é  Bo np l an d ,  
Reseña H is tó r i c a  de la c i ud ad  de Pos ada s y  f u n d a c i ó n  del 
Inst .  M u s i c a l  " F ON T O V A " .

Su legado más tangible

Sin t i t u b e o s  p o d e m o s  a f i r m a r  que la i m p r o n t a  de es t a  a d 
mi ra b l e  mu j e r  q ue dó  p la smad a en los t re s  E s t a b l e c i m i e n 
t os  e d u c a c i o n a l e s  que le d eb en  f u n d a m e n t a l m e n t e  a el la 
su e x i s ten c i a :  La Escuela  N or m a l ,  el Col eg i o N ac i on a l  y  la 
Esc. de A r t e s  y  Of ic i os  (Hoy EPET N° 1).

A q u e j a d a  de una e n f e r m e d a d  c r ó n i c a  i r r e v e r s i 
ble,  C l o t i l de  G. de F e r n án de z  dej ó de e x i s t i r  en el año 
1935 en m e d i o  de la c o n m o c i ó n  de t o d o  un p u eb lo  a g r a 
d e c i d o  que  e x p r e s ó  su d o l o r  a n t e  la i r r e f u t a b l e  p r e s e n 
cia de la mu e r t e .

Ildefonso Raimundo Fernandez Ramos

El j ov en  R a i mu nd o  Fernández  Ramos ar r i bó  a Pos ada s l ue 
go de un largo per i p l o  por  t i e r r a s  a f r i c a n a s  y  a s i á t icas .  Lo 
a n i ma ba  la a ve n t u r a  de c o n o c e r  o t r as  c u l t u r a s ,  pero l legó
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el m o m e n t o  en que dec id i ó  a f i n c a r s e  d e f i n i t i v a m e n t e  en 
a lgún  l ug ar  del  va s t o  m u nd o  y  el ig ió n u e s t ra  c i ud ad  de P o 
s ad as  en v i r t u d  de que aquí  se e n c o n t r a b a  r a d i c a do  su 
h e r m a n o  Pr i mo Fernández,  p r o p i e t a r i o  de una Farmacia.

A t r á s  había q u e d a d o  su España natal .  Un día c u a l 
qu i e ra ,  v io  p as ar  a una bel la j o v e n c i t a  de c ab el l o  rub io  y 
o jos m u y  c e l e s t e s .  P o r t ab a  la niña v ar i os  l i bros  que sin 
duda le s i gn i f i c a b a n  una p es ada  c arga.  Esto f ue  s u f i c i e n te  
para que R a i mu nd o t u v i e r a  la e xc usa  p e r f e c t a  para in i c i ar  
una c o n v e r s a c i ó n .  Ella era nada m e n o s  que Cl ot i lde M e r 
c ed e s  González.  El nov i az go  p rev i a a p r o b a c i ó n  f am i l i a r  se 
i nic ió al p oc o t i e m p o ,  c o n c r e t á n d o s e  en boda en c ua n t o  
los p r o g e n i t o r e s  de la j ov e n  d ie ro n  su a u t or i za c i ón .  Así  
e m pe zó  una de las h is to r i as  más  r o m á n t i c a s  que p od amo s  
imaginar .  El padre  de Clot i lde le o b se q u i ó  a su hi ja una h e r 
mo sa  r e s i de n c i a  u b i c ad a en la esq u i na  de Fél ix de A z a r a  y  
S a r m i e n t o .  R a i mu nd o i ns ta l ó  al l í  una l ibrer ía l l amada " L A  
A R G E N T I N A " ,  que se c o n v i r t i ó  con  el d e v e n i r  del  t i e mp o  
en un v e r d a d e r o  c e n t r o  c u l t ura l .  V i s i t a d o  p or  t o d o s  los i n 
t e l e c t u a l e s  de la é po ca  el c i t a d o  l ugar  se t r a n s f o r m ó  en el 
s i t i o ob l i gad o para a que l l os  que d i s f r u t a b a n  d e p a r t i e n d o  
con  R a i mu nd o s o b re  d i ve r so s  t e m a s  y  c o m p a r t i e n d o  su 
n o t ab l e  e rud i c i ón .

Su n u t r i da  B i b l i o t ec a  a l canz ó una f a m a  e x c e p c i o 
nal .  A c o s t u m b r a b a  m u c h a s  v e c e s  a ba j ar  al s ó t a n o  de la 
c as a,  para b u s c a r  el r e f ug io  a p r o p ia d o  que le permi t í a  
m e d i t a r  o a i s l a rs e de c o m p a ñ í a s  o c as io na l es .  En rea l idad 
lo que b u s ca b a  a f a n o s a m e n t e  era l og r a r  la c o n c e n t r a c i ó n  
que r equer í a  su c o n d i c i ó n  de e s c r i t o r  e h is t or i ador .

R a imu nd o Fe rnández  R amos  nos legó dos o bras  de 
e n o r m e  i m p o r t a n c i a  c u l t u r a l : "Apuntes históricos de M i
siones", e d i t ad a  en España y  "Misiones a través del pri
mer cincuentenario de su federalización. 1881-1931" ( I m 
p r en t a  de los N iñ os  E x p ó s i t o s - B u e n o s  A i r e s - A r g e n t i n a . )
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Esto reve la  sin n in gun a duda el i n m en so  a m o r  que 
es t a t ie r ra  c o l o r a d a  d e s p e r t ó  en aquel  h o m b r e  que v i no  
d es de  t an  lejos y  a la que b r i ndó sin r e t a c e o s  t o d o  su b a
gaje cu l t u r a l .  A u n q u e  no t e n e m o s  la c e r t e z a  a b s o l u t a ,  es 
p r ob ab l e  que él haya s i do  el p r i me r o  en r e s c a t a r  la f igura 
i no b je ta b le  de n u e s t r o  h é r o e  r eg i ona l ,  A n d r é s  Gu acu ra -  
rí y  A r t i g a s  a qui en c i ta  con  e l o g i os os  c o n c e p t o s  en una 
de sus  obras .  La l ec t u ra  y  la e s c r i t u r a  e ran para F e r n á n 
dez R amos  l ab or es  c o t i d i a n a s  y  v o l u n t a r i a s  a las que se 
d ed ic ab a  c on  v e r d a d e r o  a p a s i o n a m i e n t o .  Cl ot i lde y  Rai 
mundo. . .  R a i mu nd o  y  Clot i lde. . .  dos s er es  e x c e p c i o n a l e s  
y  a f i nes  en todo.  Un idos  p or  una m i s ma  pasión:  la cu l t u r a ,  
la e d u c a c i ó n ,  el p o r v e n i r  de la j u v e n t u d  y  el bien c o m ú n ,  
a le n t a d o s  p e r m a n e n t e m e n t e  por  una sed i n c o n t e n i b l e  de 
c o n o c i m i e n t o s ,  prop ia  ú n i c a m e n t e  de los e sp í r i t us  e l e v a 
dos.

U b i c ad o s  en s e n d o s  e s c r i t o r i o s  e n f r e n t a d o s ,  Cl o
t i lde  y  Ra imu nd o i n t e r c a m b i a b a n  y  c o m e n t a b a n  con  v e h e 
me nc i a  t o d o  t ipo  de n o t i c i as  y  p u b l i c a c i o n e s  que caían  en 
sus m ano s.  Este f ue  uno de los r as go s  más  c a r a c t e r í s t i 
cos  del  m a t r i mo n io .

Cordia l  y  c o m p r e n s i v o  con  sus  hi jos,  su esp os a y 
su s u e gr a ,  no pudo s o p o r t a r  la p r e m a t u r a  pérd ida  de su 
c o m p a ñ e r a  de t a n t o s  a ños,  a qu ien  s i gu i ó en el c a m i n o  
a la i nm o r t a l i d a d  m u y  p r on to ,  f a l l e c i e n d o  el 23 de jul io  de 
1936 a qu e j a do  de un p r ob l em a  renal .

Tenía a la sazón,  76 años  de edad.  Una v i da  prol í f i -  
ca,  p ród iga  en e n t r e g a  y  abn eg ac ión .

Para ellos, a r q u e t i p o s  de un p asado  g lo r i os o,  n u e s 
t ro  c ál ido  y  s i n c e r o  r e c o n o c i m i e n t o ,  para nosotros, el 
d e b e r  i ne l ud i b l e  de c u m p l i r  con  el m a n d a t o  de e m u l a r  su 
d es t i n o  s e ñ er o  y  e j e m p l a r  ■



por Nicolás Capaccio 18 de octubre de 2013

L icenc iado en Ciencias de la Com un icac ión  Soc ia l (UNLP). 
Fue d i re c to r  de la ca rre ra  de Per iod ismo de la UNaM  
y  de la Ed i tor ia l U n ive rs i ta r ia  de M is iones .
Realizador aud iov isua l

Conferencia
"Un Viaje de Explora
ción por los Anaqueles 
de la Biblioteca Popular 
Posadas"

Fue m uy placentero a lo largo de este año, 

en el Centenario de la Biblioteca Popular 

Posadas, explorar sus anaqueles y dar a 

conocer el resultado de estas búsquedas, 

cada lunes por la tarde, en el programa 

radial de M iguel Riquelme por Radio Uni

versidad.

E x p l o ra r  i mp l ica  c ua n t o  m e n o s  p l a n ta r se  ante 
una i n c ó g n i t a ,  h a c e r  p r e p a r a t i v o s ,  rea l iza r  el v ia j e  y, f i 
n a l me n t e ,  d ar  a c o n o c e r  el r e s u l t a d o  de lo c o n s e g u i d o  a 
q u i ene s  no t u v i e r o n  la o p o r t u n i d a d  de e s t a r  en esos  s i 
t ios.  Por  eso s i e m p r e  r es u l t a  una a c t i v i d ad  a p a s i o na n t e  
y  és t a en p a r t i c u l a r  lo fue  g ra c i a s  a la c o l a b o r a c i ó n  de 
d i r e c t i v o s  y  p er so na l  de la B i b l i o te ca  que f a v o r e c i e r o n  en 
t od o  m o m e n t o  las cosas.

M i s i o n e s  t ien e  una larga t r a d i c i ó n  en mate r i a  
de v i a j es  e x p l o r a t o r i o s  y  el espí r i tu  de es t a e x p l o r a c i ón  
- d i g á m o s l o -  apac i b l e ,  e s t u v o  i m p r e g n a d o  p or  la m e m o 
ria de a qu el l os  i ns i gnes  v i a j e ro s  c o m o  A z a r a ,  Bon p l an d ,  
D ' Orb i gny ,  M a r t í n  de M o u s s y ,  Que i re l ,  A m b r o s e t t i  y  o t ros .

El v i aj e f ue  un p r od i g i o so  d e a m b u l a r  p or  e n t r e  las 
r i quezas  de la B i b l i o t ec a ,  lo que i ndu j o a p e n sa r  en lo c o r 
ta que re su l t a  la v i da  de un s er  h u m a n o  y  las p oc as  p o s i b i 
l idades  que t ien e  al v e rs e  ant e t a n t o  s a b e r  d ispon ib l e .  Por 
eso fue  n e c e s a r i o  h a c e r  m e n c i ó n  a U m b e r t o  Eco qui en en 
a lgún m o m e n t o ,  an t e  las m i s ma s  d udas ,  c a l c u l ó  c uá nt o  
p uede  l ee r  y  c uá n t o  no p uede  l ee r  un s er  h u m a n o  para
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a c a b a r  en una e c u a c i ó n  tan  d e s p r o p o r c i o n a d a  que e s p a n 
ta.  Solo  c on s ue l a  el s a b e r  que el uso de la B i b l i o te ca  no 
es p a r t i c u l a r  s ino púb l i co ,  con  lo cual  la a c u m u l a c i ó n  de 
s a b e r  se t o r n a  c o l e c t i v a  y  e n t o n c e s  esa d e s p r o p o r c i ó n  se 
a tenúa.

Fue t a m b i é n  i n t e r e s a n t e  ana l izar  la a l t e r a c i ó n  del 
t i e m p o  y  el e sp ac i o  p or  par t e  del  l e c t o r  de la B i b l i o t ec a,  
s us t r a íd o  de la r ea l i dad  c o t i d ia n a  para v a g a r  por  o t r as  
d i m e n s i o n e s  y  r e a l i dad es  en t a n t o  la v i da  c o n t i n ú a  a su 
a l rededor .

La e x p l o r a c i ó n  f ue  de c o n t i n e n t e s  y  de c on t en i do s .  
Los c o n t i n e n t e s  de los l ib ros ,  a n t i g u o s  y  n ue vo s ,  c on  su 
prop i a p e r so na l id ad  y  las m a r c a s  y  s eñ a l e s  de j ada s  por  
los l e c t o r e s  y  la de los c o n t e n i d o s ,  de una a b s o l u t a  v a r i e 
dad pero  d o n de  p r i m ar on ,  a la hora  de h a c e r  un i nv ent ar i o ,  
los que g u a r d an  a lguna r e l ac i ón  con  la r eg i ón  mi s ioner a.

Por  eso los p r i m e r o s  l ib ros  e x p l o r a d o s  y  c o m e n 
t a d o s  t u v i e r o n  que v e r  con  el p as ad o j es u í t i co ,  l i b ros  i m 
pr es os  en las m i s i o n es  y  l i br os  que h ab l ab an  de esa e x 
per i enc ia  c ua n d o  ya había t e r m i n a d o .  Le s i gu i e r o n  l ibros 
r e fe r i d o s  a la Guer ra  del  P ar a g u a y  y  t a m b i é n  á l b u me s  a n 
t i gu o s  v i n c u l a d o s  con  esa t ra g e d i a  y  con  la rea l idad  p a r a 
g uaya  de f ines  de s iglo XIX.

Un l ibro que e s p e c i a l m e n t e  r e c o r r i d o  f ue  " La  J u s t i 
cia en M i s i o n e s "  de León N ab ou l e t .  Uno de los f u n d a d o r e s  
de la B i b l i o te ca  y  c uy a  b iogra f ía ,  en det a l le ,  a b o r d ó  en una 
c o n f e r e n c i a  e sp ec ia l  de es t e  c i c l o J a v i e r  A r g u i n d e g u i .  No 
o b s t a n t e  el l i bro fue  c o m e n t a d o  en el p r og r a m a  radia l  ya 
que se t r a t a  de una obra  de d e n un c i a  en t i e m p o s  y  c i r 
c u n s t a n c i a s  nada f ác i le s  - c o m o  s ue l e  o cu r r i r -  para quien 
se e n f r e n t a r a  al p od er  y  que h ic i era  sus  d e n u n c i a s  con 
n o m b r e s  y  ape l l i dos.

La e x p l o r a c i ó n  c o n t i n u ó  c on  l ib ros  e m b l e m á t i c o s  
que a t e s or a  la B i b l i o t ec a  t a l es  c o m o  los del  a s t r ó n o m o  
y  p i on er o  de la d i v u l ga c i ó n  c ie n t í f i ca ,  Cami lo  F l ammar ión  
y  n o v e d a d e s  g r á f i c a s  r e c i e n t e s  s o b re  L e o na r do  de Vi nc i  
d es t i n a d a s  a a d o l ec en t es .

Pero la l ínea r eg i ona l  s i gu i ó i m p o n i é n d o s e  con  la 
obra de A m a r o  V i l l an ue va  y  "El  M a t e  y  el A r t e  de Cebar " ,  
así  c o m o  con  "El  L en gu aj e  de la Yerba M a t e "  del  I n g e 
n iero  Rodo l fo  Sar as o l a  que no deja v o c a b l o  r e f e r i d o  a la 
i n f us ión  e m b l e m á t i c a  sin t ra tar .  Por  eso,  en c o n c o r d a n c i a  
con  es t a b ús qu e da  de los m o d i s m o s  r e g i o na l es  se e xp lo r ó  
" L a s  f igu ra s  del  habla m i s i o n e r a "  de Hugo A m a b l e  y  los 
a r t í c u l os  del  " H o r t o l a n o " ,  don B en i to  Z a m bo n i ,  r e mi t i d o s  
d es de  S an ta  A n a ,  en las d é c a d a s  del  20 y  el 30,  en i ta l iano,  
al d ia r i o "L ' i ta l i a  dil  Popo l o de la c ap i t a l  Federal .

M u c h o s  l ibros  má s se e x p l o r a r o n  y  c o m e n t a r o n  
cada  s ema na :  a v e n t u r a s  r e m o n t a n d o  el río U r u g u a y  y  b a
j an do  por  el Par aná  en c anoa .  H i s t o r ias  de la c o l on i zac ió n,  
c a r t a s  de H or ac io  Qu i ro ga . . .

Fue a pe na s un r a s t r e o  s up er f i c i a l  por  s ob r e  los 
t e s o r o s  de la B i b l i o t ec a  Popu l ar ,  c o n c u r r i d a  s i e m p r e  y 
a d m i n i s t r a d a  en la a c t u a l i d a d  con  la m a y o r  e f i cac i a .  Una 
B i b l i o t ec a  que c r e c e  y  se r e nu e va ,  que es f r e c u e n t a d a  
por  j óv e n e s  y  c o n s t i t u y e  un s e r v i c i o  i n va lo r ab le  para la 
c o mu n i da d .

El e x p l o r a d o r  no q ueda  s a t i s f e c h o  sin e mba rg o.  
El ans ia de a b a r c a r  más  y  de dar l o a c o n o c e r  s i e m p r e  lo 
sup er a.  A p e n a s  si se a s o m ó  t e m p o r a l m e n t e  "al  u n i v er so ,  
que a l gu no s  l l aman La B i b l i o t e c a "  c o m o  d ice  B o r ge s ,  y  las 
g anas  de s e g u i r  r e c o r r i e n d o  los a n aq u e l e s  c o n t i n ú a  ■
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por el Lic. Javier Figueroa

L icenc iado  en L e tras
T i tu la r  de la cá tedra  L i te ra tu ra  A rg e n t in a  (F H yC S -U N aM )

I l u s t r a c ió n :  J a v i e r  A r g u i n d e g u i .

8 de noviembre de 2013

Conferencia
"El humor macedoniano: 
para búsqueda de la feli
cidad"
"Lo que hace la literatura en la lengua es 

más manifiesto: com o dice Proust, traza 

en ella precisam ente una especie de 

lengua extranjera, que no es otra lengua, 

ni un habla regional recuperada, sino un 

devenir-otro de la lengua, una dimensión  

de esa lengua mayor, un delirio que se 

impone, una línea mágica que escapa al 

sistema dom inan te "

Gilles Deleuze, 16: 1996

El p r es e n t e  t r a b a j o  p r e t e n d e  ana l i za r  a t r a v é s  del  
c o n c e p t o  de h u m o r  en M a c e d o n i o  Fern án de z la i r r up c i ón  
de la felicidad d es de  la e s c r i t u r a  l i terar ia.

La idea c e n t r a l  de la p r o p u e s t a  s o s t i e n e  que en la 
v i s i ón  del  h u m o r  en M a c e d o n i o  Fe rnández  se c o n s t r u y e  
un e sp ac io  de r e f lex i ón  a r t í s t i c o  que p r ov o c a  v í nc u l os  
con  la i n t i m i d ad ,  el c u e rp o ,  la d up l i c i dad ,  la i d en t i dad ,  etc.  
Es tas  se t r a n s f o r m a n  en e x p e r i e n c i a s  l i t e r ar ias  c ó m i c as  
pero  con  f u e r t e s  c o n n o t a c i o n e s  cr í t i cas .

El c o n c e p t o  de h u m o r  para el e s c r i t o r  se debe  d e s 
p lazar  de un e sp ac i o  rea l i s t a  para que se s u c e d a n  i r r u p 
c i on e s  d is c u r s i v a s  f e l i c e s  y  no a d h er i d a s  a d e g r a d a c i o n e s  
del  ser  hu ma no .  Se p r o p o n e  así  que en la l i t e r a tu r a  es c a 
paz de ' p r o v o c a r  c o n m o c i ó n  del  s er  de la c o n c i e n c i a  de 
un t o d o  y  que para el lo no se va l ga  n u nc a  del  r a c i oc i n i o '  
M.F. 360

A  t r a v é s  de la n a r r a c i ó n  h u m o r í s t i c a  en R ober to  
A r l t  (Aguasfuertes Porteñas), I s i do ro  B l as t e i n  (A mí nun
ca me dejaban hablar), R ob er to  F o nt a n a r r o s a  (Las malas

palabras), la f áb u l a  del  c a z a d o r  a teo,  (La Bibl ia)  e tc . ,  se 
p r o p o n e n  r e c o r r i d o s  t e x t u a l e s  que i na u gu r an  un or ig inal  
e sp ac io  de s i gn i f i c a c i ó n  d es de  la teo r í a  m a c e do n ia n a .

La p r o p u e s t a  de r e c u p e r a r  lo v i ve nc i a l  en los c u e n 
t os  s e l e c c i o n a d o s  n u t re  la idea de uso de la l i t e r at ur a.  
Este t e m a  d i f e re nc i a ,  a la vez que e n r i q u e c e ,  la teo r í a  del 
h u m o r  de M a c e d o n i o  Fe rnández  r e s p e c t o  de Freud,  Ber g-  
son,  etc.  En es t e  se n t i do ,  a d h e r i m o s  a N i co l ás  Rosa c u a n 
do e xp o n e  a c e r c a  del  USO de la l i t er at ur a:

"Nosotros queremos usar la palabra 
uso en su sentido de motivación, 
pero también en su consistencia de 
impulsión; todo a la postre, deviene 
letra, desde las charlas de la sociedad, 
los registros parlamentarios de lo 
público hasta las formas de los rituales 
ciudadanos" ■
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Licenciada en Le tras  (FHyCS-UNaM Conferencia 
"Policial ArgentinoLa siguiente conferencia es una suerte de extensión del

Taller de lectura para adultos que trabajó durante el último ¡ | ^
año particularm ente el género policial. Siglo XXI

Algunas obras literarias gozan de una po

sición que las hace percibirse y ser per

cibidas com o inscriptas al interior de un 

género determinado, com o parte de ese 

dispositivo. No obstante, la pertenencia 

no siempre es apreciada con claridad. En 

ocasiones emergen agenciamientos sin

gulares, cargados de significaciones que 

desmienten la relación respecto al géne

ro al que se adscriben. Desde la perife

ria, estos discursos marginales operan en 

una zona fronteriza en relación con deter

minados modelos y leyes.

Ent end ida  c o m o  un g én er o  f u e r t e m e n t e  c od i f i c ad o  
c uy a s  p au ta s  se r e p i t e n  en el t i e m p o  c on  m a y o r  o m e n o r  
f i de l idad  al m o de l o  c o n v e n c i o n a l ,  la nove la  neg ra  se ha 
p r o y e c t a d o  en el c a m p o  l i te r ar io  c on  d i f e r e n t e s  g r ad o s  de 
t r a n s f o r m a c i ó n .

Si bien es pos i bl e p e r c i b i r  el m o de l o  f o r m al  de la 
novel a neg ra  n o r t e a m e r i c a n a  c o m o  c o n d i c i ó n  i n d i s p e n 
s ab l e de i nc lu s i ón  en el p a ra d ig m a pol i c ia l ,  el t e j ido  d is 
c u r s i v o  y  las p a r t i c u l a r e s  m o d a l i d a d e s  de nar rar ,  en la 
a c t u a l i da d  e n c o n t r a m o s  t e x t o s  que ex i gen  n ue va s  c o m 
p et e n c i a s  por  p a r te  del  lec tor .  En m u c h o s  c as o s  el m o 
delo pol i c ial  f u n c i o n a  c o m o  m o t i v o  para la i n c o r p o r a c i ó n

58



BPP:100 AÑOS /  CONFERENCIAS

de o t r as  p r á c t i c a s  d is c u r s i v a s  que a t r a v i e s a n  el g é n er o  y 
p r o d u c e n  o br as  de n at u r a le z a  d i ve rs a  y  h e t e r o g é n e a .  En 
la a c t u a l i da d ,  nove l a  neg ra  se p r o y e c t a  c o m o  un e s p a 
c io p r op ic io  para la e x p e r i m e n t a c i ó n ,  d o n de  el d i s cur so  
d es b o r d a  los l ími tes  del  g é n er o  para r e f l e x i o n a r  s ob re  la 
e s c r i t u r a .  El j uego,  la h ib r i dez ,  la t r a n s g r e s i ó n ,  se s u p e r 
p on en  a los e l e m e n t o s  c o n s a g r a d o s  por  el c an on .  Lejos 
q u e dó  ya la pureza g e n ér i c a  que in illo tempore p r o f e s a 
ban los p ad re s  y  c u l t o r e s  del  g én er o ,  de mo d o  tal  que la 
nove l a  neg ra  h o y  d ev i en e  en una ins t a nc i a  de re f l ex ión  
d o n de  se p lan tea  el p r ob l e ma  de la p r o d u c c i ó n  l i terar ia  
c o m o  a n é c d o t a ,  a p r o v e c h a n d o  la p o t en c ia l i d ad  nar r a t i va  
que se g en e ra  en los m á rg en es .

Ej empl o de el lo son Santería (2008) y  Sacrificio 
(2010) de L e o na r do  Oyola;  Los Bailarines del Fin del Mun
do (2009) de Ri ca rdo  R ome ro  y  Ceviche (2009) de Feder i co  
Levín.  Se t r a ta  de nov el as  que f o r m a n  par t e  de la c o l e c 
c ión  Negro Absoluto. Con J u a n  S a s t u r a i n  a la c abeza ,  este  
sel l o e d i to r ia l  s u r ge  c o m o  una rama a u t ó c t o n a  del  g é n e 
ro que t o m a  e l e m e n t o s  c lav es  del  pol i c ial  n eg r o  y  del  de 
e n i g ma  y  r e c o n t e x t u a l i z a  e s t as  dos v e r t i e n t e s  f i cc i on a l es  
para c r e a r  un h íb r i do  c on  sel lo local .

Sin l ugar  a d udas ,  ya d es de  el t í tu lo ,  e s t a m o s  f r e n 
te  a una c o l e c c i ó n  d e d i ca da  a la nove l a  negra .  Pero ante 
a la d i f i c u l t ad  que se nos o f r e c e  h oy  para d e l i m i t a r  sus 
a l c a n c e s  p r e f e r i m o s  a s u m i r  que es t e s i n g u l a r  a qu el a r re  
e xp r e s a  el d e v e n i r  de un g é n er o  que d e m u e s t r a ,  en f o r ma  
f e h a c i e n t e ,  que por  un lado,  a d s c r i b i r  a un g én er o  d e t e r 
m i n ad o  i ns t au ra  una c o n d i c i ó n  de p e r t e n e n c i a ,  pero  por  
o t r o  lado,  los m i s m o s  l ími tes  que és t e  i mp on e  p ot en c ia n  
la v o l u n t a d  de t r a n s gr e s i ó n .

¿Cómo e n t e n d e r  que tan  h e t e r o g é n e o  m a te r ia l  f o r 
me par t e  de un m i s m o  d is pos i t i vo ?  Por  un lado,  t e n e m o s  
el c as o  de Santería y  Sacrificio de L e o na r do  Oyola,  quien 
c o n o c e  con  det a l l e  y  p r ec is ión  las c o m p l e j i d a d e s  que 
c o n f i g u r a n  los s u b m u n d o s  de las v i l l as m a rg i n a l e s  b o n a e 
renses:  el " r o c k  de pas i l l o" ,  los c ó d i g o s  c a l l e j e ro s  y  los 
s i n c r e t i s m o s  r e l i g i os os  que des t i la  ese á mb i t o .  Con esta 
m a te r i a  p r i ma,  Oyola organ iza  su e x t r a v a g a n t e  y  or ig inal  
c o n t r i b u c i ó n .  Santería y  Sacrificio son  la p r ime r a  y  s e g u n 
da par t e  de una s aga que se inic ia con  una v i s i ón  que p r o 
m e te  un c r i me n.  En un p as ad o no m u y  le j ano s i gn ad o por 
las p ol í t i cas  m e n e m i s t a s ,  la h is t or i a  es n ar r ad a en p r i m e 
ra p e rs ona  por  Fát ima S án che z ,  la " V í b o r a  B la n c a " ,  una 
j ov en  v i d e n t e  que v i ve  en la vi l la P u er t o  A p a c h e .  En busca 
de una sa l ida,  la p r o t a g o n i s t a  y  sus  a l i ados  e n f r e n t a n  al 
f u n e s t o  d e s t i no  que a n u n c i a r o n  las c a r t a s ,  en la medi da  
que r e c o r r e n  un s a n g r i e n t o  d e r r o t e r o ,  en el cual  la m u er t e  
se mezc l a  con  l e t ras  mu s i c a l e s ,  r o c k ,  c i ne  c lase  B y  s obre  
t o d o  con  un e n m a r a ñ a d o  s i s t e ma  de c r e e n c i a s  que hacen  
de la Fe el leitmotiv del  re lato.

En Los Bailarines del Fin del Mundo de Ricardo Ro
mero,  el pol ic ial  se di luye en una t ra ma  de a ve n tu r as  e m 
plazadas t e m p o r a l m e n t e  en un f u t u r o  c e r c a n o  pos t -b i ce n-  
t enar io  de m at ic e s  apoca l íp t icos .  Tres e x t r a ño s  persona j es  
s ignados  por  el s ín dr om e de Tourette se e m ba r c a n  en una 
pesqu i sa  que los l leva B ue nos  A i r e s  abajo,  a Centro de la 
Tierra, un mu nd o  d e s co no c i do ,  para le lo ,  con su prop i o t i e m 
po, su propia lógica y  sus prop i as  leyes.  Un B ue nos  A i res  
s u b t er r án eo ,  que c r ec e  hac ia abajo,  l leno de s ó t ano s  y  s u b 
s ue l os  en donde  los t res  insó l i tos  d e t e c t i v e s  e xp er i me n ta n  
las más inus i tadas  per ipec ias.  La habi l idad de Romero  para 
mezc l ar  los gén er os  e i n s er t a r  gu iños i n t e r t ex t ua le s  y  o t ras
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d is cu r s i v i d ad e s  hace de Los bailarines del Fin del Mundo un 
p r o d u c t o  p r á c t i c a m e n t e  i nc las i f i cab l e.

Ceviche (2009),  de Fe de r i co  Levín nos  o f r e c e  un 
i m p r e v i s t o  m enú  que mezc l a  el pol i c ia l ,  - e n  sus dos  v e r 
t i en t e s ,  t a n t o  la c l ás ic a de e n i g ma  c o m o  la n e g r a -  con  la 
g as t r o n o m í a .  La nove l a  t r a n s c u r r e  en el bar r io  p o r t e ñ o  del 
A b a s t o ,  en d on de  H é c t o r  "El  S a p o "  V i z ca r ra ,  p e r io d i s ta  
g a s t r o n ó m i c o ,  a r r a s t r a d o  p or  el azar  - y  su i n sa c i ab l e  a p e 
t i t o -  d ev i en e  c i r c u n s t a n c i a l m e n t e  d e t ec t i v e .  Éste,  a c o m 
p añ ad o por  un c u r i os o  p er so na j e ,  el l inyera  Di on i si o,  en 
una s i n g u l a r  e i ró n i ca  dup l a que d e s m i e n t e  y  guiña un ojo 
a S h e r l o c k  H o l me s  y  su c o m p a ñ e r o  W a t s o n  - p e r o  t am b i é n  
a Qu i j o t e  y  S a n c h o - ,  se a d e nt r a  en la c o m u n i d a d  p eruana  
para r e s o l v e r  un c r i me n  del  cual  es t e s t i g o  al t i e m p o  que 
c o m e  el me j o r  c e v i c h e  que ja m á s  haya probado.

Si bien la c o m b i n a c i ó n  c r i m e n - c o m i d a  no es nueva,  
pues  ya ha s i do  f r e c u e n t a d a  p or  o t r o s  c u l t o r e s  del  gén er o  
n eg r o  c o m o  M a n u e l  Vázquez  M o n t a l b á n ,  A n d r e a  Cami l ler i  
en Europa y  Paco  I gnac i o  Taibo en L a t i n o a m é r i c a ,  en esta 
nove l a  a d q u i e re  un s a b o r  p ar t i cu l ar .  Sazo na da  c on  r e n o 
v ad o s  i ng r e d i e n t e s  de m a t i c e s  l oca les ,  c o n j u g a d o s  con 
una prosa i ró n i ca ,  de r e m i n i s c e n c i a s  b a r r o c a s  y  j ue g os  
m e t a f i c c i o n a l e s ,  Ceviche gi ra una vez más  la t u e r c a  del 
pol ic ial .

Frente  a es t a me zc o la nz a ,  la ley del género i m p o 
ne acá de mo d o  d es p i a d a d o  su ine lud i b le  c o n t r a p a r t e ,  la 
t r a n s g r e s i ó n ,  que p e r m a n e n t e m e n t e  obl iga al l e c t o r  a s a 
l i rse del  m a r c o  de r e f e r e n c i a  al cual  r e mi t e  el t í tu l o  de la 
c o l e cc i ón .

En e s t as  o bras  se c i f ra  la r e le va n c i a  de lo m a r g i 
nal  c o m o  e l e m e n t o  que s a b o t e a  toda  c o n v e n c i ó n  de modo

que,  p or  su p rop i a c o n d i c i ó n  f r o n t e r i z a ,  i nva l ida c ua l qu i e r  
c r i t e r i o  de i n t e r p r e t a c i ó n  hab i t ua l ,  d e t e r m i n a d o  por  las 
leyes g en é r i c a s ,  p e r m a n e n t e m e n t e  c u e s t i o n a d a s ,  b u r l a 
das,  s ub v e r t i d a s .  Por  lo t a n to ,  r e c l a m a n  una l ec t u r a  en la 
que ope re  la s o b r e i n t e r p r e t a c i ó n ,  un r e c o r r i d o  que p e r m i 
ta e x t r a e r  de los l indes s e n t i d o s  i r r e v e r e n t e s ,  una l ec t ura  
de s o s p e c h a  cap az  de d e s c i f r a r  las n ue va s  l eyes  de una 
e s c r i t u r a  g o b e r n a d a  por  la d i se m i na c i ón ;  un a c e r c a m i e n 
to que a t i end a a las r u p t u r a s  que el t e x t o  p r e s e nt a ,  que 
lea hue l las  e i nd i c i os ,  y  t e n ga  en c ue n t a  los p o r m e n o r e s  
que se e n c u e n t r a n  en los b or de s  para p on er  al d e s c u b i e r 
to sus  c om p l e j i d a de s .

La i ns e r c i ó n  de o t r a s  d i s c u r s i v i d a d e s  y  r e c u r s o s  
p r ov o ca  una p r o l i f e r a c i ó n  que desp l aza  la novel a de su 
c e n t r o  g e n é r i c o ,  de m odo  que i nv i e r te ,  c u e s t i o n a  y  r e 
p l an tea  las r eg l as  del  j ue go  y  se p os ic i ona  en una s i t u a 
c i ón  c o n f l i c t i v a  r e s p e c t o  al g é n er o  c on  el cual  ma n t i en e  
una r e l ac ió n  p a r ad ój i ca  en c o n s t a n t e  dob l e  m o v i mi e n t o :  
por  un lado los r e la to s  p e n de n  de un hi lo t e r r i t o r i a l i zad or ,  
que e je rc e  su f ue rz a  a g l u t i n an t e  d es de  d e t e r m i n a d o s  ejes 
o c e n t r o s  c o m o  el t í tu l o de la c o l e c c i ó n ,  las p o r t a da s ,  los 
p ró lo g os  y  c i e r t a s  e x i g e n c i a s  t ó p i c a s  y  p or  o t r o  se d e s 
ma d r a n  y  l levan al e x t r e m o  las p os ib i l i d ad es  f o r m a l e s  de 
mo do  que g ar a n t i z a n  t e x t o s  s i ng u l a re s ,  a r t e s a n a l e s  de 
c l ara v o c a c i ó n  e x p er i me n t a l .

60



BPP:100 AÑOS /  CONFERENCIAS

V e m o s  e n t o n c e s  que la n a r r a t i v a  del  s iglo XX I  nos 
i mp o n e  n ue va s  l ec t u r as .  E s ta m os  f r e n t e  a una p oé t i c a  hí 
br ida que se s i túa  en un t e r r i t o r i o  i n t e rm e d i o .  Los a u t or es  
a p r o v e c h a n  el l ími te p or os o de las c o n v e n c i o n e s  del  p o 
l ic ial ,  para i n c o r p o r a r  o t r o s  d i s c u r s o s  y  p r o c e d i m i e n t o s ,  
y  en la t a n g e n c i a  i n t e r g e n é r i c a  la novel a neg ra  se c o n 
t a m i n a  c o n  o t r as  c a d e n a s  s i g n i f i c a n t e s ,  en una e sc r i t u r a  
que hac e v is i b l e su f ue rz a t r a n s g r e s o r a .  La n e g oc i a c i ó n  
de s i gn i f i c a d o s ,  el t r a s p a s o  de los l ími tes ,  las d e f o r m a c i o 
nes y  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c ó d i g o s  y  v o c e s  que se e n t r e 
lazan y  s u p e r p o n e n ,  d o t an  a la e s c r i t u r a  de una d ens i dad  
cad a vez mayor .  Por  lo t a n t o  c ab e  p e n sa r  que a s i s t i m o s  a 
la c e l e b r a c i ó n  de una e s t é t i c a  de lo d es igua l ,  lo r u go s o  y 
v e m o s  en la novel a neg ra  el e s c e n a r i o  d on de  e n c o n t r a r  el 
a c t i v o  m a r g e n  de la h ibr idez .  La e x p e r i m e n t a c i ó n ,  la b ú s 
q ueda  de la d i f e re n c i a  y  la v a r i a c i ó n  son s ín t om a s ,  a c t i t u 
des y  d e c i s i o ne s  e s t é t i c a s  que m a r c a n  una t e n d e n c i a  en 
la e v o l uc i ón  del  g é n er o  en n u e s t r o  país ■
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por Cristina de Olivera

B ib l io teca r ia  de la BPP

// Chiquis de la Biblio'

Este título es en honor a una persona que 

ya no está más con nosotros en esta Bi

blioteca. Pertenecía a la Comisión Direc

tiva y con mucho cariño la recordamos 

siempre: Gisela Huber.

Porque la vida de las instituciones es, final

mente, la vida de las personas que transi

tan por ella; y hablar de nuestra Biblioteca 

es hablar de las personas que le dieron su 

tiempo, su dedicación, su pasión; que pa

saron por acá e hicieron algo para que siga 

existiendo. Dejaron su huella.

En mi caso,  re c i én  rec ib i da  de b ib l i o te ca r ia  i ng resé  
en es t a  h e r m o s a  b ib l i o t eca  en el año 2001. C onoc í  a m u 
c ha s  p e r s o na s  q u ie ne s  t r a b a j a r o n  c on m i go :  Daniel  Feyuk,  
Eber  Escobar ,  Li l ian Vi l l a,  Pat r i c i a  Ben í tez ,  M a r i e l a  Ol i 
v er a ,  M a r i e l a  V e r be s ,  S eb a s t i á n  y  Val er i a Car ugo,  J a v i e r  
A r g u i n d e g u i ,  P e t r on a A c o s t a  y  N o r m a  W i o n c z a k  que ya 
e s t a ba  y  s igue.  Tambi én  f u e r o n  i ng r e s a n d o  n u e vo s  c o m 
p añer os :  Laura A b i á n ,  Ma r ía  J o s é  Bi l bao y  Rafael  Farqu-  
harson.

C o m e n z a m o s  h a c i en do  un t r a ba j o  de hormiga: t r a 
t a n d o  de o r ga n iz a r  los e s t a n t e s ;  r e v i sa nd o ,  c l as i f i ca nd o,  
c a t a l o g a n d o  y  c a r g a n d o  t od a  la i n f o r m a c i ó n  de los d o c u 
m e n t o s  (hoy  l l am ad os  " r e c u r s o s  de i n f o r m a c i ó n " )  para 
p o d e r  i den t i f i c ar ,  u b i c a r  y  l oc a l i za r  ese m a te r ia l  lo más 
r áp i do  pos i b le  y  b r in da r  así  un buen y  e f i c i en t e  s er v i c io  
a n u e s t r o  s oc i os  y  l ec t o r es .  Como r e c i én  rec ib i da  tenía 
m u c h a s  e x p e c t a t i v a s ,  ganas  de t r a b a j a r  y  quer ía  v o l c a r  
t o d o  lo a prend i do .

62

C om e n c é  de a poco,  al lá por  el 2001 c ua n d o  sólo 
habían t re s  c o m p u t a d o r a s :  una para la b ús qu ed a  y  dos 
para p r o c e s o s  t é c n i c o s .  En ese e n t o n c e s  no d is p on í amo s  
de i n t e r n e t  y  c o n t á b a m o s  con  una base de d at os  que se 
l l amaba  SIGEBI  ( s i s t ema de g e s t i ón  b ib l io t ecar i a) .  Tenía 
va r ias  l i m i t a c i o n e s ,  por  e je mp l o ,  m i e n t r a s  se c a r ga ba  un 
l ibro no se podía u sa r  p a r a l e l a m en t e ;  c o m o  e s t a ba  c o n e c 
t ad o  en red i n t e r na  había que e n c e n d e r  y  a pa g a r  r e s p e 
t a n do  un o rd en ,  del  uno al t re s ,  y  v i c e v e r s a  para apagar ;  
e s t o  era para que no se d e s c o n f i g u r e  el s i s t ema.  F inal 
m e n t e ,  l l egó el m o m e n t o  en que c o l a p s ó  p or q ue  no tenía 
m u ch a  c a p a c i da d  de a l m a c e n a m i e n t o .

Hoy  s e g u i m o s  p on i en d o  en o rd en  n u e s t r o s  e s t a n 
t es ,  s ec t o r i z á n d o l o s :  Referencia, Misiones (P l anta  A l ta  
y  Baja) ,  Textos Escolares, Colección General (1er. Piso y



BPP:100 AÑOS /  ACTUALIDAD

Pl anta  Baja) ,  Literatura (1er. Piso y  Pl an t a Baja) ,  Hemero
teca, Tesoro, Videoteca, Sector Infantil ( Juven i l ,  L ec t o r e s  
y  P re l e c t o r e s )  y  el Rincón Infantil; cad a s e c t o r  t ien e  un 
c o l o r  que lo i de n t i f i ca .  Del  m i s m o  m odo  f u i m o s  s e l e c c i o 
n an do  y  a r m a n d o  la Biblioteca del Tesoro que c on t i e n e  
l ib ros  a n t i g u o s  (S. X I X  y  p r in c i p io s  del  XX).

Los a ño s  pas ar on ,  e n t re  el 2004 y  2005 a c c e d i m o s  
a i n t e r n e t ,  i n i c i a l m e n t e  en una sola má qu i na .  Fu i mos e v o 
l u c i o n a n d o  y  c r e c i e n d o  de a c u e r d o  a las n e c e s i d a d e s  y 
d e m a n d a s  de n u e s t r o s  s oc i o s  y  u suar ios .  En ese s en t i do  
se ha c o n v e r t i d o  en un o b je t i v o  ac t ua l  la d e m o c r a t i z a c i ó n  
del  a c c e s o  a las n ue va s  t ec n o l o g í a s  de la i n f o r m a c i ó n ,  así 
para f i nes  del  2009 y  2010 se a d q u i r i e r o n  c o m p u t a d o r a s  
para uso del  púb l i co  c on  s e r v i c i o  de i n t e r n e t  y  se hab i l i t ó  
el w i - f i  para uso g r a t u i t o  en n u e s t r a  sala.

A s i m i s m o ,  d es de  esa f ec h a  es t á en f u n c i o n a m i e n 
to  el DIGIBEPE,  un n ue vo  s i s t e ma  de g es t i ó n  b ib l i o t eca r i a  
que o f r e c e  la CONABIP.  Es una a d a p t a c i ó n  del  p r og ra m a 
Koha a las n e c e s i d a d e s  r ea l es  de la b ib l i o t eca  pop u l a r

que p e r m i t e  la a d m i n i s t r a c i ó n  del  c a t á l o g o ,  los so c i os ,  las 
c o b ra n za s ,  g e s t i o n a r  e s t a d í s t i c a s  e i n f o r m e s ,  e n t re  o t ras  
a cc i on e s . E n  el m a r c o  del  Plan de I nc lu s i ón  Di gi ta l ,  se i n i 
ció la i n f o r m a t i z a c i ó n  de la g e s t i ón  b ib l i o t e c o l ó g i c a  de 
las b i b l i o t e ca s  p op u l a re s  de A r g e n t i n a .  Las a c c i o n e s  i n
c l uy en  la a u t o m a t i z a c i ó n  de los c a t á l o g o s  b i b l i og rá f i co s ,  
a b r ie nd o  las p u e r t a s  a un n ue vo  c o n c e p t o  de c o o p e r a c i ó n  
b ib l i o te ca r ia  a t r a v é s  de la c r e a c i ó n  del  c a t á l o g o  c o l e c t i 
vo.  A q u í  se p uede  c o n s u l t a r  el a c e r v o  b i b l io g rá f i c o  de las 
b i b l i o t eca s  que e s t á n  p a r t i c i p a n d o  de es t e  proceso .

Todas las personas que estamos y 

las que pasaron por la Biblioteca tenemos 

en común una suerte de vocación de ser

vicio, de estar para ayudar al prójimo. Eso 

es lo que compartimos y es, por ello, el 

espíritu de nuestra centenaria institución ■

63



por María José Bilbao

P roduc to ra  de Radio y  Televis ión 
R esponsable  del Cineclub de la BPP

El Cineclub de la BPP

Los inicios

En el año 2001 María Blanca Iturralde y 

Cristina Ryndczyc, del Museo de Arte Con

temporáneo de la Universidad Nacional de 

Misiones (MAC-UNaM) presentaron a la 

Biblioteca Popular Posadas un "Proyecto 

cine/cineclub". Este fue el primer paso 

para la instalación del Cineclub como acti

vidad de extensión de la biblioteca.

Este p r o y e c t o  a pu n t a b a  a la d i v u l ga c i ó n  del  a r te  
c i n e m a t o g r á f i c o  y  del  v i d e o a r t e ,  a l e n t a n d o  la f o r m a c i ó n  
de un p e n s a m i e n t o  c r í t i c o  y  r e f le x i v o ,  a t r a vé s  de la s e l e c 
c ión  de los f i lms que se p r o y e c t a b a n  d en t r o  de los c i c los  
p r o g r a m a d o s  y  con  la p r o m o c i ó n  de d e b a t e s  al f i na l izar  
cad a exh i b i c i ón .

Como t o d o  c om i e n z o  f ue  di f íci l .  Los o r g a n i z a d o 
res debían t r a s l a d a r  los e qu ipo s  has ta  n u e s t r o  A ud i to r io .  
As í ,  t od a s  las s e m a n a s  v i a j a ba n  un c a ñ ó n  p r o y e c t o r  y  una 
pan ta l l a  para s u m a r s e  al e qu ipo  de m ú s i c a  y  r e p r o d u c t o r  
de VH S que a p o r t a b a  la i ns t i tuc ión .

Tant o e s f u e r z o  r i nd i ó  sus  f r u t o s  y  el C i nec l ub  se 
f ue  a f i a nz and o c on  una p r o g r a m a c i ó n  v a r i ad a ,  que incluía 
el o r i gen  y  el d es ar r o l l o  de un m o v i m i e n t o  o t en d e n c i a ,  c i 
c l os  de t e m á t i c a s  c o n t e m p o r á n e a s ,  p r io r i zan do  o br as  de 
e s c as a  o nula c i r c u l a c i ó n  en el m er cad o.
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En el año 2005,  las a c t i v i d a d e s  del 
M A C  U N a M  - ca d a  vez más  d e m a n d a n t e s -  
o b l i ga ro n  al g ru po  a de j ar  la o r ga n i za c i ó n  de 
los c i c l os ,  por  lo que la B i b l i o t ec a  d es i gn ó  a 
uno de los i n t e g r a n t e s  de la Comi s i ón  D i r e c 
t i va para c o n t i n u a r  c on  la p r o g r a m a c i ó n  del 
c i ne c l ub .  De la m ano  de A n t o n i o  M o n t o y a  y 
g ra c i a s  a los s ub s id i o s  de la CON ABI P,  en el 
año 2006 se pudo c o n c r e t a r  la c o m p r a  de un 
p r o y e c t o r  m u l t i m e d i a  para c o n t i n u a r  la labor.

A  p a r t i r  del  año 2008 la r e s p o n s a b i l i 
dad r e c a y ó  en Ma r ía  J o s é  Bi lbao,  al t i emp o  
que se m e j or ó  la t e c no lo g í a  de p r oy e c c i ó n  
con  la c o m p r a  de un r e p r o d u c t o r  de DVD.

El espíritu

La p r o p u e s t a  a lo l argo de los años  s i e m p r e  ha s ido o f r e 
c er  c ine  no c o m e r c i a l ,  es deci r ,  aquél  e x i s t e n t e  f ue ra  de 
los c i r c u i t o s  de d i f us ió n  mas i va .  Esta t a r e a  no s i emp re  
es s enc i l la ,  ya que c o n s e g u i r  el ma te r i a l  a v e c e s  se to r na 
más  que c o m p l i c a d o .  A l  p e n sa r  un c i c lo ,  s ie m p r e  d es de  la 
óp t i c a de lo no popular o lo no tan visto, nos  a d e n t r a m o s  
en un v as t o  m u n d o  d on de  I n t e r n e t  nos s e d u c e  c on  mi les 
de p r op ues tas .

Afortunadam ente, el espacio del ci

neclub se ha ido forjando com o referen

te de los realizadores locales, quienes 

encuentran en nuestro auditórium una 

pantalla disponible cada vez que desean 

presentar sus últimas producciones
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por Rafael Farquharson

B ib l io teca r io  de la BPP

Inclusión digital y nuevas tecnologías en 
la Biblioteca Popular

La Biblioteca Popular Posadas es una 

institución centenaria y se ha mantenido 

firm e a través de los años, a pesar de al

tibajos en varias de sus administraciones 

siempre ha encontrado el camino para se

guir funcionando y brindando un servicio 

desinteresado a la comunidad.

La biblioteca ha sobrevivido en el tiem po 

porque ha sido no sólo un espacio físico 

de oportunidad sino también un espacio 

social de oportunidad. Porque así como 

se tom ó la decisión de sacar la lectura a la 

calle, se necesitó también abrir la puerta 

a la tecnología.

En los ú l t i m os  diez años  con  el s u r g i m i e n t o  de i n 
t e r n e t  y  las n ue va s  t ec n o l o g í a s  la i n s t i t u c i ó n  e x p e r i m e n t ó  
c a m b i o s  y  d u r a n t e  a l gu no s  años  v io  d e s c e n d e r  la c a n t i da d  
de u s u ar i o s  que la v i s i t aba n.  Estos  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  
o b l i ga ro n  a r e p l a n t e a r  o b j e t i v os ,  a c c i o n e s  y  f un c io n es .

La b ib l i o t eca  d es de  el año 1998 ut i l i zó el SIGEBI 
( S i s t ema de g e s t i ón  b ib l i o t eca r i a )  que era un s o f t w a r e  
c r e a d o  p or  la Comi s i ón  N ac i on a l  de B i b l i o t ec as  Popu l ares  
( C ON A BI P )  para s e r  usado  en t o d a s  sus b i b l i o t ecas .  Con
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el c o r r e r  de los años  y  el a v a nc e  de la t e cn o l o g í a  es t e  se 
f ue  v o l v i e n d o  o b s o l e t o  y  p oc o p r á c t i c o ,  d eb i do  p r i n c i p a l 
m e nt e  a la f a l t a  de a c t ua l i zac ion es .

En el año 2010 C O N A B I P  lanza el “Plan de inclu
sión digital". Este plan es a p l i cad o con  el f in de m o d e r n i 
zar  e i n f o r m a t i z a r  las b i b l i o t e ca s  de n u e s t r o  país y, s obre  
t od o,  a p r o p e n d e r  al m e j o r a m i e n t o  y  t r a n s f o r m a c i ó n  de 
los s e r v i c i o s  que b r i nd an ,  a d a p t á n d o s e  a las e x i gen c i as  
del  fu t u ro .

I n m e d i a t a m e n t e  la Comi s i ón  d i r e c t i v a  de la B i b l i o 
t ec a  P op u l ar  P os ada s  t o m a  la i n i c i a t i va  de a dh e r i r s e  a 
d ic ho  plan y  de es t a f o r m a  a d a p t a r s e  a la rea l idad  de las 
nue va s  t ec n o l o g í a s  de la i n f o r m a c i ó n  y  la c o m u n i c a c i ó n  
(TICS).  Si bien la b ib l i o t eca  c u e n t a  c on  un c o r p u s  b i b l i o 
g rá f i c o  c o n s i d e r a b l e ,  no so l o por  su t a m a ñ o ,  s i no  por  la 
d i v er s i da d  de t e m á t i c a s  que c o n t i e n e ,  es n e c e s a r i o  e s t a r  
a c o r d e  a los n ue vo s  t i e m p o s  y  b r in da r  o t r as  o pc i o n e s ,  no 
so l o para la b ús qu ed a  de i n f o r m a c i ó n  s i no  t a m b i é n  para 
p r e s t a r  un s e r v i c i o  al u suar io ,  t e n e r  una r e la c i ón  c o n c r e t a  
con  el c i ud a d a n o  de hoy.  Para que eso o cu r r a  es n e c e 
sar io  e s t a r  c o n e c t a d o s  y  t e n e r  p r o f e s i o n a l e s  c a p a c i t a d o s  
para d ar  la o p o r t u n i d a d  de I n t e r n e t  al que no la t i e ne  en la 
casa,  y  a los que i nc lu so  ni s i qu ie r a  t i en en  c o m p u t a d o r a .

Es así  que luego  de rea l i za r  las g e s t i o n e s  n e c e s a 
r ias se c o m e n z ó  a r e c ib i r  una ser ie  de s ub s i d i os  para c u 
br i r  g a s t os  de: e q u i p a m i e n t o ,  c o n e c t i v i d a d  W I F I ,  d iseño 
de c o n t e n i d o s  W E B  y  c a p a c i t a c i o n e s  en el uso de TICS.

La b i b l i o t eca  t a m b i é n  f ue  s e l e c c i o n a d a  c o n j u n t a 
m e nt e  c on  o t r as  48 b i b l i o t e ca s  de t o d o  el país para ser  
par t e  i n t egr a l  de la p r ue ba  p i l oto  de un n ue vo  s o f t w a r e
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de g e s t i ón  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d es ar r o l l a d o  p or  C O N A BI P  
d e n o m i n a d o  DIGIBEPÉ.  La idea de p a r t i c i p a r  en es t o  fue 
d ar  los p r i m e r o s  pasos  e x p e r i m e n t a l e s  en el d e s ar r o l l o  de 
d i cho  s o f t w a r e  para a y u d a r  a m e j o r a r  e i n t e g r a r  una red 
n ac ion a l  de b i b l i o t e ca s  popu l ares .

Por  un p er í odo  de n o v en t a  días se p a r t i c i pó  de 
es t a p rueba  p r e g u n t a n d o ,  a p o r t a n d o ,  c u e s t i o n a n d o  y 
s ug i r i e n d o  d i ve r sa s  c u e s t i o n e s  r e la c i o n a d a s  al s i s t ema,  
has ta  que f i n a l m e n t e  se d ec id i ó  c o m e n z a r  a ut i l i zar lo 
d e f i n i t i v a m e n t e  ya que cubr í a  las e x p e c t a t i v a s  para a d 
m i n i s t r a r  c i e r t a s  c u e s t i o n e s  pun tu a l es .  Se p u e de n  m e n 
c i o n a r  a lg una s  c omo :  la c a t a l o g a c i ó n  de d iv e r s o s  t ip os  de 
ma te r i a l e s ,  la c a r ga  y  a d m i n i s t r a c i ó n  de s o c i o s  así  c om o  
la c ob ra nz a  de c u o t a s ,  las o p c i o n e s  de b ús qu ed a ,  la p o s i 
bi l i dad de rea l iza r  i n f o r m e s  y  e s t a d í s t i c a s  de cad a uno de 
los m o v i m i e n t o s  y, lo más  i m p o r t a n t e ,  la i m p l e m e n t a c i ó n  
de es t e  s i s t e ma  p er m i t i ó  p or  p r ime ra  vez h a c e r  v i s i b l e  en 
i n t e r n e t  n u e s t r o  c a t á l o g o  en l ínea (OPAC).

Para l l evar  a c a b o  e s t as  a c c i o n e s  se d eb ie r on  
rea l i za r  m u c h o s  c a m b i o s  d es de  lo e s t r u c t u r a l ,  t a m b i é n  el 
pe r so na l  deb i ó  c a p a c i t a r s e  para a p r e n d e r  a u sa r  las n u e 
v as  t ec n o l o g í as .  A d e m á s  se a d a p t a r o n  los e s p ac i o s  para

c o n e c t a r  las c o m p u t a d o r a s  c o m o  así  t a m b i é n  la sala ,  para 
que el púb l i co  pud ie ra  u sar  sus  n e t bo ok s ;  y  se i ns ta la ro n  
t re s  PC p úb l i cas  de uso g r a t u i t o  para que s ea n ut i l i zadas 
por  n u e s t r o s  usuar i os .

Los r e s u l t a d o s  f u e r o n  i n m e d i a t o s  y  a u m e n t ó  de 
ma ne r a  s i gn i f i c a t i v a  la c a n t i d ad  de u su ar i os  de t o d as  las 
edades ;  pero  s ob r e  t o d o  los j ó v e n e s  e n c o n t r a r o n  un e s p a 
cio para el e s t ud i o ,  para c o m p a r t i r  en las r edes  s oc i a l es ,  
para c o n o c e r s e  y  para el s an o e s p ar c i m i e n to .

La iniciativa y visión que tuvo la Co

misión Directiva al modernizar y mejorar 

los servicios por medio de la utilización 

de las nuevas tecnologías perm itió desa

rrollar las necesidades y proyectos loca

les dando vida a esta institución con las 

características culturales propias de nues

tra querida comunidad
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Taller de lectura para adultos
Un texto es una máquina perezosa que espera mucha colaboración del lector.

Umberto Eco.

El 13 de junio de 2003, a instancias de 

la Presidente de la Biblioteca Popular, en 

ese m om ento la Sra. María A. Nieto de 

Ríos, se inició una actividad, que, supuse, 

debió pensarse com o experimental: un 

taller de lectura para adultos, un servicio 

más que la Institución ofrecía a la com uni

dad, los viernes de 18 a 20 horas.

A n t e  la p r o p u e s t a  de a c t u a r  c o m o  c o o r d i n a d o r a  de 
la e xp e r i e n c i a ,  me par ec ió  o p o r t u n o  que la mi sma  f ue ra  
un Taller de lectura compartida para adultos. Cada uno 
de e s t os  t é r m i n o s ,  j un t o s  y  p or  s e p a r a d o  f ue  m o t i v o  de no 
p oc as  r e f l e x i o n e s  p rev i as  p or  las i mp l i c a n c i a s  ped ag óg i -  
c o - l i t e r a r i a s  que suponían.

A f a n o s a s  b ús qu ed as :  de e n f o q u e s  t e ó r i c o - m e t o -  
d o l ó g i co s ,  de c o n s u l t a s  s ob re  e x p e r i e n c i a s  n a c i on a l es  e 
i n t e r n a c i o n a l e s ,  de b i b l iogra f ía  e s p e c í f i c a .  n in gun a " r e 
c e t a "  t r a nq u i l i z ad or a .  Tomé c o n c i e n c i a  de que debía e n 
c a r a r s e  c o m o  una experiencia, t e m p o r a r i a ,  e x p l o r a to r i a ,  
en lo pos i b l e  c r e a t i v a ,  y  de que e s t a ba  a c o m p a ñ a d a  de la 
c on f ia nz a  y  t ot a l  l i be r t ad  c o n c e d i d a  por  las a u to r i d a d e s  
de la hoy  c e n t e n a r i a  I ns t i tuc ión .

El p l an te o  inic ial  de la f as e  o r ga n iz a t i v a  - h a b i en d o  
un d o c e n t e  de por  m e d i o -  no podía s er  o t r o  que el de l o s .  
¡objetivos! D e s o r d e n a d a  y  a t r o p e l l a d a m e n t e  a c u d i e r o n  en 
auxi l io :  " f o m e n t a r  la l e c t u r a " ,  " a c e r c a r  l ec t o r e s  al a ce r v o  
de la B i b l i o t ec a ,  a sus  s e r v i c i o s  y  a c t i v i d a d e s " ,  " d i s f r u t a r  
del  p la cer  del  t e x t o " ,  " d i a l o g a r  con  los t e x t o s  d es de  d is 

t i n t a s  p e r s p e c t i v a s  y  d e f e n d e r  n u e s t r o s  p un to s  de v i s t a " ,  
" c r e a r  l e c t o r e s  a c t i v o s ,  r e f l ex i v os  y  c r í t i c os ,  c on  e st i l os  
d i f e r e n t e s ,  v a r i e d ad  de p a r e c e r e s  y  s e n t i m i e n t o s " ,  " g e 
n er a r  un á mb i t o  p r op ic io  para el d iá l ogo ,  la c on t r o v e r s i a  
e n r i q u e c e d o r a ,  d e n t r o  de un c l ima de r e s p e t o  y  t o l e r a n 
cia,  para así  l og r a r  el d i s f r u t e  c o l e c t i v o "  e tc. ,  etc.  Todos  
m u y  l o a b l e s . n o  s i e m p r e  f ác i l es  ni i n m e d i a t o s  de log ra r  
y  s i em p r e  p rov is or i os .  La p rax i s ,  una vez más,  f ue  la que 
m a r c ó  los t i e m p o s  y  c o n c r e t ó  la i nt enc ió n.

Los p r i m e r o s  e n c u e n t r o s  r e ve l a r o n  que debía r e 
v i sa r se  el c o n c e p t o  de lectura pues  t r a t á n d o s e  de un p ú 
b l i co adu l t o  m a y o r i t a r i a m e n t e  a jeno  al c a m p o  e sp ec í f i co  
de las l e t ras ,  era o p o r t u n o  p l a n te a r  n u e vo s  par ad ig ma s.  
No v i en e  al c as o aquí  e x p o n e r  s o b re  las c o n c e p c i o n e s  
t e ó r i c a s  s ob r e  la l ec tu ra .  Ba s t e  d e c i r  que,  d is c us i on es  
a pa r te ,  a p a r t i r  de los años  s e s e n t a ,  el s u r g i m i e n t o  de 
t eo r í as  de la Es té t i ca  de la r e c e p c i ó n  de los d i s c ur s os ,  
c e n t r ó  su a te n c i ó n  en el aná l i s i s  del  l e c t o r  i mp l íc i to ,  aquel  
que o r ien ta  la a c t u a l i z ac i ón  de s e n t i d o s  del  tex to .  Se t ra ta  
pues,  de c o n s i d e r a r  al t e x t o  c o m o  una un i dad que c obra  
v i da  só l o en el m o m e n t o  de la l ec t u r a ,  un s i em p r e  r e n o v a 
do a c t o  de c o o p e r a c i ó n .  Se r e c o n o c e  a la l ec t u r a  c omo  
un p r o c e s o  c o mp l e j o ,  en el cua l  el l e c t o r  a p a r t i r  de sus 
e x p e r i e n c i a s  p rev ia s  r e c o n s t r u y e  el s e n t i do  del  t ex to .  De 
la t ác i t a  c o n v e n c i ó n  e n t r e  l e c t o r  y  t e x t o  s ur ge  el sen t i do  
de es t e  ú l t imo.  La l ec t u r a  dejó de i mp l i c a r  un " c o n j u n t o  
de h ab i l i d a de s" ,  la t r a n s f e r e n c i a  de un s i g n i f i c ad o  u n í v o 
co a un l e c t o r  pas i vo  para c o n s t i t u i r s e  en un eng ra na je  
en el cual  el l e c t o r  gen er a  una s i t u a c i ó n  c o m u n i c a t i v a  
par t i cu l a r ,  que r e s p o n d e  a una e s t r u c t u r a  d i a l éc t i c a ,  i n
t e r su b j e t i v a .  Coo pe ra  en el ac t o  c r e a t i v o ,  pues me d i a n t e  
su i m a g i n ac i ón ,  hac e r e n a c e r  a m b i e n t e s ,  p e r s o n a j e s  y  
s i tu a c i o n e s ,  c o m p l e t a  los h u e c o s  o e l i ps i s  que el au t or

68



BPP:100 AÑOS /  ACTUALIDAD

d e l i b e r a d a m e n t e  no qui so  l lenar ,  y  a p a r t i r  de los cua l es ,  
ape l a a la a t e n c i ó n  y  a la c o m p e t e n c i a  del  l ec t or ,  e i nc l uso  
p ro v o c a  m e d i a n t e  la p o l i va l enc ia  y  la a m b i g ü e d a d ,  mu y 
d i s t i n t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s e g ún  cada  é po ca ,  c o n d i c i o 
n ad as  por  d i f e r e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ó r i c as ,  a r t ís t i cas ,  
f i l os ó f i c a s ,  c u l t u r a l e s  en suma.

Se f u e r o n  des l i za nd o t a m b i é n ,  a me di da  que las 
l e c t u r a s  se s u c ed í an  y  c u a n d o  las m i s m a s  lo r equer í an ,  
r e f l e x i o n e s  s o b re  t é r m i n o s  c o m o  t e x t o ,  p a r a t e x t o ,  c o n 
t e x t o ,  p ol i semi a ,  a m b i g ü e d a d ,  i n t e r t e x t u a l i d a d ,  h ip er tex -  
to,  t i e m p o  n a r r a t i v o ,  ana l ep s i s ,  p ro l eps is ,  a n ac ro n ía ,  e l i p 
sis e n t r e  o t r os ,  y  los r e l a c i o n a d o s  c on  el l en gua je  poét i co .

La t a r e a  más  ardu a f ue  la s e l e c c i ó n  del  c o r pu s .  Los 
t e x t o s  debían t e n e r  una e x t e n s i ó n  que p e rm i t i e r a  su l e c 
t ur a  e i n t e r p r e t a c i ó n  en una ses ión ,  y  e s t a r  d is pon ib l es  
para los p a r t i c i p a n t e s  a nt es  de i n g r e s a r  a la Sala de R eu 
n io nes  “Ángela P. de Schiavoni" d o n d e  se l levar ía a c abo 
el Tal ler.  Con r e s p e c t o  a la c o m p l e j i d a d  que p la n t ear an ,  
és t a debía s e r  g radual .  I n i c i a l m e n t e  se p r op u s i e r o n  l e c 
t u r a s  a p a r e n t e m e n t e  s en c i l l as ,  de m e ro  e n t r e t e n i m i e n t o ,  
y  luego o t r as  de d i f i c u l t ad  c r e c i e n t e  que i ban d e sa f i and o 
la c o m p e t e n c i a  l ec to ra .  El ma te r i a l  l i b r e sc o  f ue  c o m p l e 

m e n t a d o  en un buen  n ú m e r o  de c as os ,  c on  ma te r i a l  a u 
d iov i sua l  p r o y e c t a d o  en el Auditorium  de la B i b l i o t ec a,  
que p e rm i t ió  a c c e d e r  d i r e c t a m e n t e  a la voz e i ma ge n de 
los a u t o r e s  y  c o n o c e r  la e x p r e s i ó n  de sus t eo r í as ,  p e n s a 
m i e n t o s  e i n t e nc i on es .  A s i m i s m o ,  c ad a vez que la l ec t ura  
a ludía m e t a f ó r i c a  o l i t e r a l m e n t e  a o t r o s  t e x t o s  a r t ís t i c os  
- p i n t u r a s ,  e s c u l t u r a s ,  m ú s i c a -  fue  p rop i c i a  la o p o r t u n i 
dad para a p r e c i a r  v i sua l  y  a u d i t i v a m e n t e  los m i s ma s  con 
i n f o r m a c i ó n  a d i c i on a l  o a p r o v e c h a n d o  los c o n o c i m i e n t o s  
i nd iv idu a l es  de los p a r t i c i p a n t e s  c u y a s  e xp l i c a c i o n e s  
d i e ron  c u e n t a  de su g e ne r o s i d a d  al c o m p a r t i r  sus  s a b e 
res.  Las r e f e r e n c i a s  g e o g r á f i c a s ,  h i s t ó r i c a s ,  c i e n t í f i c a s  y 
c u l t u r a l e s  en gen er a l ,  t a m b i é n  f u e r o n  a na l izadas ,  ya sea 
con  el aux i l i o  del  ma te r i a l  b ib l i o g r á f i co  de la B ib l i o t ec a,  
c o n t i n u a m e n t e  a ct u a l i za do ,  o c on  el a p o r t e  d i r ec t o  de los 
p ar t i c ip an te s .

El Ta l ler  se i nic ió c on  una b rev ís ima e n c ue s ta  
o r i e n t a d o r a  de f u t u r a s  a c c i o n e s ,  y  c on  la l ec t u r a  de c i tas 
s e l e c c i o n a d a s  para la o ca s ió n ,  de r e c o n o c i d o s  e s c r i t o 
res,  f i l ós o f o s ,  l ing ü i s t as ,  s e m i ó l o g o s ,  s ob r e  la l e c t u ra ,  los 
l e c t o r es ,  los a u t o r e s ,  los t e x t os .  Ent re  o t r os ,  f u e r o n  r e 
s o n a n d o  o p i n io ne s  de Roland B a r t h e s ,  J o s e f i n a  De lgado,  
I s i doro  B la i s t en ,  Da l mi ro  Sáenz,  J o r g e  L. B or g es ,  U mb e r t o
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Eco,  M a r c o  Denev i ,  que nos p e r m i t i e r o n  e s t a b l e c e r  c r i t e 
r ios b ás ico s  de a c e r c a m i e n t o  a la lec t ura .

Ot ra de las e x p e r i e n c i a s  in i c i a l es  f ue  la M e s a  de 
L ibros  que los p a r t i c i p a n t e s  a r m a r o n  con  e je m p l a r e s  de 
sus b ib l i o te ca s  per so na les .  La a c t i v i d ad  d i sp ar ó  m ú l t i 
p les s e n s a c i o n e s ,  e v o c a d o r a s  de i no l v i da b l e s  l ec t u r as  
que a c o m p a ñ a r o n  d i ve r sa s  e ta p a s  de sus v i das.  P er mi t i ó  
a de má s ,  c o n s i d e r a r  la se r ie  de f u n c i o n e s  que la l i t e r a t u r a  
d e s e m p e ñ a  en la v ida p er so na l  y  en la social .

Cada v i e r n e s  nos f u i m o s  s u m e r g i e n d o  en la l ec tu ra  
de poesías,  c o l e c c i o n e s  de r e l a t os ,  c u e n t o s ,  m i c r o - r e l a 
t os ,  nov el as  b rev es  o f r a g m e n t o s  de n ov el as ,  e ns ay o s ,  de 
a u t o r e s  c l ás i co s  u n i v e r s a l e s  y  n a r r a d o r e s  c o n t e m p o r á 
neo s  de las ú l t i ma s  n o v e d a d e s  ed i t or ia les .

D es f i l a r o n  e n t r e m e z c l a d o s  y  e n t r e  m u c h o s  o t ros ,  
A u g u s t o  M o n t e r r o s o ,  Cl ar i ce L ispec t or ,  A n t o n i o  M a c h a 
do, Enr i que B a n c h s ,  Franz Kaf ka ,  Ju l io  Cor tázar ,  Es teban 
E chever r ía ,  A n d r é s  Rivera,  To más  M o r o ,  E duardo  Galea-  
no,  J o r g e  Luis B or g es ,  Dn. J u a n  M a n u e l ,  F r an c i s co  Gar 
cía Pavón,  Géra rd  I m be r t ,  Omar  R i ncón,  J o r g e  Fernández  
Díaz, M a r c o  Denev i ,  M a r i o  B e n e d e t t i ,  I rene N é mi r o vs ky ,  
Gabr i el  García  M á r q u e z ,  Rosa M o n t e r o ,  J u a n  Ruiz, J a 
v i e r  M a r í a s ,  A r t u r o  P é r ez - Re ve r te ,  U m b e r t o  Eco,  Á n g e 
les M a s t r e t t a ,  León Tol sto i ,  Cr i st i na  Per i  Rossi ,  Hor ac i o  
Qu i r oga ,  Hugo A m a b l e ,  N i co l ás  Cap ac c i o ,  R ob er to  Ar l t ,  
R o b er to  F o nt a n a r ro s a ,  M a c e d o n i o  Fernández,  Pablo 
N er u d a ,  R. A k u t a g a w a ,  I s i doro  B la i s t en ,  D r u m m o n d  de 
A n d r a d e ,  Fogwi l ,  J o s é  S ar a m a g o ,  Edgar  A.  Poe,  S a n t i a 
go Kov ad l o f f ,  Í ta lo  Cal v i no ,  N a t ha n i e l  H a w t h o r n e ,  Ve l mi ro  
A y al a  Gauna,  A n g é l i c a  Go ro d i s ch er ,  Rodo l fo  W a l s h .  a 
los t e x t o s  c o n s a g r a d o s  se a g r e g a r o n  a r t í c u l os  p e r i o d í s 
t i c o s  y  de r e v is ta s  n ac i on a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  s ob re  t e 
mas  de a ct ua l i dad .

M e n c i ó n  a pa r t e  m e r e c e  el i nv a l o r ab le  a po r t e  de 
a u t o r e s  i n v i t ad o s ,  que b r i n d ar o n  c h a r l a s  e n r iq u e c e d o r a s

c o m o  la del  Prof .  y  a r t i s t a  p lá s t i c o  B e r n a r d o  Neu-  
ma nn,  qui en  d is e r t ó  s ob r e  los “ Códigos visuales 
en la pintura"; del  Prof .  José.C.  B o i c h u k ,  s ob r e  su 
a d a p t a c i ó n  y  p ue st a  en e sc ena  de la obra  de M o 
l iere,  “Les Fourberies de Scapin"; del  Lic. N i co lás  
C ap ac c io  s o b r e  su l ibro de c u e n t o s  “ Pobres, ausen
tes y recienvenidos"y  su nove l a  "Sumido en verde 
temblor"; de la Prof .  M u s e ó l o g a  Ceci l ia Inés B or dó n 
s ob re  aná l i s i s  de las o br as  p i c t ó r i c a s  que f u er on  
a p a r e c i e n d o  c o m o  i n t e r t e x t o s  de las l ec t u r as ;  del 
Lic. Rubén Z a m b o n i ,  con  “Anécdotas de la filmación 
sobre la obra de Horacio Quiroga"; de la Lic. Elena 
M a i d a n a  s ob re  “La publicidad contemporánea".

Con el t r a n s c u r s o  del  t i em p o ,  se f ue  c o n s 
t r u y e n d o  un c a m i n o  l ec t or ,  c o m o  p r á c t i c a  cu l t u r a l ,  
e n t re  a mi go s  que c o m p a r t e n  n o rm a s ,  c o s t u m b r e s ,  
a c t i t u d e s  y  s i g n i f i c a d os  c u l t u r a l e s .  Los p a r t i c i p a n 
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t es  f u e r o n  a p r o x i m á n d o s e  a la f i gu ra  del  l e c t o r  m o 
delo,  m e d i a n t e  a r du as  d is c u s i o n e s ,  a p r o v e c h a n d o  
al m á x i m o  la r iqueza y  el s i g n i f i c a d o  p o t en c i a l  del  
t e x t o  y  a p o r t a n d o  sus  s a b e r e s  in d i v id ua le s ,  p r o v e 
n ie n te s  de las más  d i ve r sa s  á reas  del  c o n o c i m i e n t o .  
La l ec t u ra  en voz a l ta,  p or  o t ra  par t e ,  a c t i vó  una s e 
r ie de m i c ro  y  m a c r o p r o c e s o s  que a r r o j a r o n  r e s u l 
t a d o s  a l t a m e n t e  f a v o r a b l e s  para la m e n t e  del  l e c t o r  
adul to .  M o v i l i z ó  v a r i e d a d e s  de m e mo r i a :  la v er ba l ,  
la v i sual .  Pe r mi t ió  rea l iza r  o p e r a c i o n e s  de c o d i f i c a 
c i ón  f o n o l ó g i c a ,  o r t o g r á f i c a ,  s e m á n t i c a  a de m á s  de 
i n c e n t i v a r  la c a p a c i da d  de a b s t r a c c i ó n ,  a m p l i f i c a 
c i ón  y  s íntesis.

A  diez años de inic iada la experiencia, las r e u 
n iones se s i guen  s u c ed i end o,  con el d es do bl ami en to  
del  g rupo  inicial  y  la i n c o rp o r a c i ón  de nuevos  l e c t o 
res. Este año el Tal ler  i nc ur s i on ó  en la n ar r at iva  po l i 

cial ,  ya i nt r od uc ida  años ant er io r es .  Nada me j or  que c er r a r  
esta i nc o mp le t a  reseña  con una de las c i tas  t an t as  v eces  
re leídas de Dal mi ro  Sáenz que e xp re sa ba  en el 2003,  en 
Cómo ser escritor:

Introducimos al lector en una 

historia. Lo atrapamos con la na

rración de algo que conocemos 

y  él no. Le creamos un proble

ma pero no le damos la solu

ción. Entonces, su mayor deseo 

será encontrar esa solución ■
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por Laura Abián

Responsab le  de las  a c t iv idades  para ch icos  de la BPP

Las actividades para chicos de la 
Biblioteca Popular Posadas

Nuestra biblioteca fue fundada hace cien 

años. Y a través de todo este tiem po fue 

enfrentando distintos desafíos. En estos 

últimos años comenzamos una política 

muy activa de captación de lectores que 

busca fundamentalmente sacar la biblio

teca a la calle y formar parte del tejido 

cultural y social de Posadas y de la provin

cia. Y también que los usuarios y lectores 

se apropien de ella y hagan uso tanto de 

sus materiales (bibliográfico y audiovisual) 

como del espacio físico.

Una de las i deas que l l ev a mo s  a de l an te  fue  de j ar  
que la pa r t e  de l i t e r a tu r a ,  t a n t o  para n iños  c o m o  para 
a du l t os ,  sea de l ibre a c c es o .  Esto que es el h o r r o r  de los 
b i b l i o t e ca r i os ,  ya que m u c h a s  v e c e s  g en e ra  d e s o r d e n  en 
las c o l e c c i o n e s ,  s i r ve  para que n u e s t r o s  l e c t o r e s  en t re n  
a la b ib l i o t eca  c o m o  si fu e ra  su c as a y  b us qu e n ,  hu sme en ,  
h o j een  los l i bros  c on  t ot a l  l i be r t ad .  Si n e c e s i t a n  ayuda 
s i e m p r e  hay  p er so na l  que a se s or a  y  ayuda.

Hoy  día v e m o s  una a f l uen c i a  de g en te  que v i en en  
a l ee r  l i b ros  de f i c c i ó n  o el d iar io,  a e s t u d i a r  ya sea con 
n u e s t r o s  l i bros  o u sa nd o  m a te r ia l  p rop i o,  a u sa r  el w i f i  o

las c o m p u t a d o r a s  c on  i n t e r n e t  de n u e s t r a  sala que son de 
uso g ra t u i to .  Y los c h i c o s ,  c os a que p e r s o n a l m e n t e  me l l e 
na de a legr ía,  e n t r a n  en la b ib l i o t eca  sin ped i r  pe r mi so ,  s a 
l udan y  van al s e c t o r  in f an t i l  a b u s c a r  sus  l i bros ,  r ev is t as ,  
h i s t o r ie t as .  Y se q u e da n  en m u c h o s  c a s os  toda  la tarde.

Para n u e s t r o  t r a b a j o  c on  los c h i c o s  y, en gener a l ,  
c on  los l e c t o r e s  que v i e n en  a la b ib l i o t eca  y  n u e s t r o s  s o 
c i os  nos a yu d a n  a l gu no s  s u p u e s t o s  que es t á b ueno  ex- 
p l i c i t a r los ,  c o m p a r t i r l o s .  Son c o m o  i deas g e n er a l es  que 
o r i e n t a n  n u e s t r a  a c c i ó n  y  nos a yu da n  en m o m e n t o s  de 
e x t r e m a  i n c e r t i d u m b r e ,  e v i t an  que p e r d a m o s  el r umbo.

En p r i m e r  lugar,  c o m o  b ib l i o t eca  p o p u l a r  s a b e m o s  
que n u e s t r a  f u n c i ó n  f u n d a m e n t a l  y  p r io r i t a r ia  es en pro de 
la democratización del acceso a los bienes simbólicos de
n ue s t r a  c u l t u r a .  S a b e m o s  que hay  una r e la c i ón  d i r e c t a  y 
c o r r e l a t i v a  e n t re  la pobreza  ma te r i a l  y  la s i mbó l i c a.  Para 
eso e s t a m o s ,  para i n t e n t a r  e qu i l i b ra r  un poc o la balanza.  
N u e s t r o  i dear io  cas i  u t ó p i c o  ser ía una biblioteca total 
para todos.

Este s u p u e s t o  a n t e r i o r  t i en e  e s t r e c h a  r e la c i ón  con 
el que s i gue,  que los puse así  por  dar l es  un o r de n,  pero no 
t ien e  que v e r  c on  j e r ar qu í as .  A t a ñ e  a lo que M i c h é l e  Pet i t  
l l amó el derecho a la metáfora, es dec i r ,  esa idea f ab u l os a  
de que a t o d o s  nos a s i s t e  el d e r e c h o  a la i ma g i n a c i ó n ,  a 
la e n s o ñ a c i ó n ,  a los d i s t i n t o s  m o d o s  de lo ma ra v i l l o so .  In
d e p e n d i e n t e m e n t e  de n u e s t r a  r ea l i dad  soc ia l ,  de n ue s t ra  
edad,  t o d o s  t e n e m o s  d e r e c h o  a e s p a c i o s  de i ma g i n ac i ón  
que nos p e r m i t a n  t o m a r  d i s t a nc i a  de la rea l i dad  c o t i d i an a  
que a v e c e s  es buena y  o t r as  no t an to .  Y t a m b i é n  t iene 
que v e r  con  las p o s i b i l i d ad es  de a p r o p i a c i ó n  de n u e s t r o  
a c e r v o  c u l t u r a l ,  del  c au da l  de h is t o r i as ,  re la t os ,  y  t am b i é n  
de las d i ve r sa s  m a n i f e s t a c i o n e s  del  a r t e  que debe  s er  de 
y  para todos.
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Por  el lo,  y  es t o  t a m b i é n  f o r m a  par t e  de es t as  ideas 
d i r e c t r i c e s ,  nos t o m a m o s  un c u i d a d o s o  t r a ba j o  de s e l e c 
c ión  del  ma te r i a l  b ib l i o g rá f i c o  para n u e s t r o s  l ec t ores .  
T e n e m o s  bien en c l a r o  n u e s t r a  po l í t i ca  de c o m p r a  de m a 
ter ia l .  Las b i b l i o t eca s  p op u l a re s  s i gu en  s ie nd o  de a lgún 
mo d o  un l ugar  do nde  se p uede  e n c o n t r a r  ma te r i a l  de todo  
t ipo:  l i t e r a tu ra  (que va d es de  los b e s t -s e l l e r s  has ta  l ibros 
de v an g u a r d i a  o e x p e r i m e n t a c i ó n  l i terar i a) ,  l i b ros  de au-  
t o a y u d a ,  de d i v u l ga c i ó n  c i en t í f i c a ,  e n c i c l o p e d i a s . . .  y  es 
f a b u l o s o  p or q ue  c o n v i v e n  en un e sp ac i o  una d ive rs i dad  
ma ra v i l l o sa .  Pero  en el c as o  de los c h i c o s ,  los c r i t er i os  
s on bien bás i cos :  ca l idad  l i t e r a r i a - p o é t i c a  y  ca l idad e s 
t é t i ca .  Pr io r i zan do  aque l l os  l i bros  que no van  a e n c o n t r a r  
f á c i l m e n t e  en sus c a s as  o en la escue l a.  N os  d e d i c a m o s  
a l ee r  y  c o n o c e r  a u t o r e s  de la m a y o r  d iv e rs i da d  y  h e t e r o 
gene i dad .  Bien s a b e m o s  que de las p r i nc e s a s  de D i sn ey  y 
del  m a r k e t i n g  de la t e le v is i ón  se h ac e c a r g o  el m e rc ad o ,

c on  esos  m a te r i a l e s  se v an  a e n c o n t r a r  cas i  i n e x o r a b l e 
ment e .  Les p r o p o n e m o s  o t r o s  re la t os ,  o t r a s  v o c e s ,  o t ras 
m a n e r a s  de m i r a r  al mund o.  E l eg i mos  h i s t o r i as  que nos 
m a ra v i l l e n ,  h i s t o r ia s  que m e r e c e n  se c o n t a d a s ,  t r a n s m i 
t idas ,  l egadas.

Ot ra idea r e c t o r a ,  es la de la g r a t u id a d  de la l i t e r a 
t ur a  que s o s t i e n e  Grac i e l a M o n t e s .  Esa idea de l ee r  p or 
que sí, s in e s p e r a r  nada a c a mb i o ,  de dar  de l eer  a o t r o  sin 
e s p e r a r  n in gún  t i po  de r e s p u e s t a  c o n d i c i o n a d a  p or  la a n 
s i edad  o n e ce s i d a d  del  adu l to .  A s í  pasa c on  los n iños y  los 
l ibros,  se les lee y  se e sp er a  que d e s p u é s  h agan  a lgo,  que 
p r o d u zc a n  algo.  Con la idea e r ró ne a  de que hay  p r o ce so s  
i n te r no s ,  c o g n i t i v o s ,  s en s i b l es  y  e m o t i v o s  que p ue de n ser  
v e r i f i c a b l e s  de ma n e r a  i nm e d i a t a  a t r a v é s  de un c u e s t i o 
nar io ,  un d ibu jo,  etc.

73



Las actividades para chicos

Por  ú l t i mo ,  no c r e e m o s  que los n iños sean  F U T U 
ROS, a du l t o s  en p ot enc i a .  Para n o s o t r o s  son s e r es  p e n 
s a n t e s  que v i ve n,  s i e n t e n  y  p iensan  hoy; y  su e xp e r i en c i a  
v i ta l  es t an  vá l ida  y  l eg í t i ma c o m o  la de los g ran des .  Y 
p r io r i z am o s  sus  n e c e s i d a d e s  a c t u a l e s ,  y  s o b re  t o do  t e n e 
mo s buena fe hac i a el los

En f u n c i ó n  de es t o  e j e r c e m o s  una e s c u c h a  a te nt a,  
les d e d i c a m o s  t i e m p o  y  a t e nc i ó n ,  s e n t i m o s  g en u i n o  i n t e 
rés p or  c o n o c e r l o s  y  c o n o c e r n o s .  En esa r e l ac ió n  en t re  
a d u l t o - n i ñ o  es d on de  se da la l ec t u r a ,  d o n de  se f u n d e n  y 
c o n f u n d e n  la v i da  y  la l i t er at ur a.

Qu i s i er a  r e c o r d a r  que el v ín cu l o  que nos  ata con 
los l i b ros  y  las h is to r i as  en g en er a l  es un v í nc u l o  a f ec t i vo .  
Uno no lee para s e r  más  i n t e l i ge n t e  (no n e c e s a r i a m e n t e ) ,  
ni más  bel lo,  ni más  r i co,  ni más  joven.  Uno lee porq ue  se 
e m o c i o n a ,  p or q ue  p ue de  c o m p a r t i r  esa e m o c i ó n  (la p r o 
pia y  la del  aut or )  con  o t r o s  y  p or q ue  d e t rá s  de los l i bros 
hay  una voz,  un c u e r p o  que le da ex i s t en c i a .

Para c o n t a r l e s  de las a c t i v i d a d e s  que re a l i za mos  
en la B i b l i o te ca  e legí  un o r de n  p en sa do  c o m o  una espec ie  
de c ro no log ía .  Todo se r e m o n t a  al taller de lectura para 
c h i c o s  i n i c iado  hac e q u i n ce  año s  en n u e s t r a  b ib l io t eca.  
Á n g e l a  Per ié  de Sc h i a vo n i ,  más  c o n o c i d a  c o m o  Lele,  y 
que era e n t o n c e s  la p r es i d e n t a  de la Comi s i ón  D i rec t iva  
p ensó  que los c h i c o s  t en í an  que v e n i r  a la b ib l i o t eca  no 
só l o a e s t u d i a r  y  h a c e r  sus  t ar ea s.  D esde  e n t o n c e s  se 
v i en e  d e s a r r o l l a n d o  de ma ne ra  i n i n t e r r u m p i d a .  En el año 
2006 la C O N A B I P  nos d is t in g u i ó  con  el p r em io  Grac ie la  
Cabal  a p r o y e c t o s  de p r o m o c i ó n  de la l ec t u r a  en la c a t e 
goría c h i c o s  por  d ec i s i ó n  u ná n i m e  de un j u r ad o  que e s 
taba  c o m p u e s t o ,  e n t re  o t r os ,  por  Li l iana B o d o c  y  Mar í a  
Teresa A n d r u e t t o .

Hoy día se da los miércoles de 17:30 a 18:30hs. Está 
destinado a niños que sepan leer, la coordinadora elige un 
texto y lo leemos entre todos.
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El t a l l e r  f ue  c r e c i e n d o  y  c o n t a g i a n d o  a o t r os  e s p a 
c i os  de la b ib l i o t eca ,  p or  e je mp lo ,  el sector infantil. Este 
s e c t o r  es t á d e n t r o  de la sala gen er a l  de l ec t u r a  y  cu an do  
yo  c o m e n c é  a t r a b a j a r  en la B i b l i o t ec a ,  lo p r i m e r o  que me 
l lamó la a t e n c i ó n  era que es t e  e sp a c i o  e s t a ba  p eg ad o al 
s e c t o r  de no v i d e n t e s ,  c on  lo cual  ni los c h i c o s  ni las p er 
s on as  c iegas  t en í an  l ugar  para sus  a c t i v i da de s .  Ot ra cosa 
era que los l i bros  e s t a b a n  m u y  al to,  los c h i c o s  no podían 
a lca nz ar l os .  Eso f ue  lo p r i me r o  que c a m b i a m o s :  m u d a m o s  
el s e c t o r  no v i d e n t e  y  p us i m os  l i b r os  al a l c a n c e  de sus 
manos.

Pero s i gu i ó c r e c i e n d o  n u e s t r a  d e ma nd a .  Los c h i 
c os  que v en í an  al t a l l e r  de l ec t u r a  t en í an  h e r m a n i t o s  más 
c h i c o s  que no sabí an l ee r  pero  q uer í an  v e n i r  a la b ib l i o 
t ec a .  No sé si la c as ua l i da d  o el d es eo  (que era mu ch o)  
h i c i e r on  que en el año 2010 nos c o n v o c a r a  la Fundación 
Leer para p a r t i c i p a r  del  p r o g r a m a  " R i n c o n e s  I n f an t i l es " .

Nos  d o t a r o n  de m a te r ia l  b ib l i o g r á f i co  y  mobi l i a r i o  para 
que p o d a m o s  a r m a r  n u e s t r o  Rincón.  Lo a r m a m o s  e i n a u 
g u r a m o s  con  m u c h a  alegr ía.

A p r o v e c h a m o s  el e n t u s i a s m o  y  el a po yo  de la Co
mi s i ón  D i rec t i va  y  c o m p r a m o s  mo bi l i a r i o  para a c o n d i c i o 
nar  el sector infantil, y  p u d i m os  c o n c r e t a r  n u e s t r o  s ueño  
de t e n e r  un e sp ac i o  en la sala de l ec t u r a  gen er a l  d e s t i n a 
do a n iños  con  a l m o h a d o n e s ,  a l f o m b r a ,  puf f ,  s i l l onc i tos .  
Un l ugar  que los c h i c o s  han h ec ho  s uy o y  que sin i m p o r t a r  
la hora ni el m o m e n t o  el los e n t ra n ,  s a l uda n y  p asan  c o mo  
si fu e ra  su cas a,  e l igen un l ibro y  se s i e n t an  a leer.

La Fundación Leer v o l v ió  a e l e g i r no s  en el año 
2011 para p a r t i c i p a r  de o t r o  p r o g r a m a : " D e s a f í o  Leer " .  
Que c on s i s t í a  en una d o t a c i ó n  de 300 l ibros  que p ud imos  
e leg i r  n o s o t r o s  y  un c a r r i t o  de l ec t u r a  para l l evar  el m a 
ter i al  a d i s t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s  de la c i udad.  A  n o s o t r o s  en 
rea l i dad  el desaf ío ,  que tenía que v e r  con  una c a n t i d a d  de
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l i b ros  que los c h i c o s  debían leer,  no nos  mov i l i zaba  t an to  
c o m o  el h e c ho  de c o n t a r  d e s de  e n t o n c e s  c on  un c a r r i t o  y 
l ib ros  (más l ibros)  para l l evar  la l ec t u r a  a o t r o s  espac i os .  
C o m e n z a m o s  ese año l l ev and o el c a r r i t o  con  100 l ibros  a 
sei s e s c ue l a s  de P os ada s  y  Garupá.  Y h o y  día el c a r r i t o  de 
l ec t u r a  s igue r e c o r r i e n d o  e s c ue l as  e i n s t i t u c i o n e s ,  sólo 
se t i en e  que ped i r  y  n o s o t r o s  lo l l ev amos .  A r m a m o s  una 
c u i d a d o s a  s e l e c c i ó n  de a c u e r d o  a la edad de los c h i c o s  y 
u s a m o s  l ibros  no só l o de aquel la  d o t a c i ó n  inic ial  s i no  de 
n u e s t r o  f o n d o  b ib l iog rá f ico .

P a r a l e l a m e n t e  se f u e r o n  c o m p r a n d o  más  y  más  l i 
bros.  Hoy  día los l i b ros  para c h i c o s  ( l i t e ra tu ra ,  d i vu lga c i ón  
c ie n t í f i c a ,  h i s t o r i e t a s ,  etc. )  son más  de 2 mi l .  Y s e g u i m o s  
c re c i en do .

A r m a d o  el R i ncón  Inf ant i l  nos  p r o p u s i m o s  t e n e r  
una bebeteca, p or q ue  era una d e m a n d a  c o n c r e t a  de m u 
c ha s  m a m á s  que se a c e r c a b a n  c on  s us c h i c o s  al R i ncón o 
en la plaza c ua n d o  s a c a m o s  los l i b r os  a la cal le.  P r e s e n 
t a m o s  un p r o y e c t o  a la C O N A B I P  y  nos o t o r g a r o n  el s u b 
s id io ,  así  en el año 2012 a b r i m o s  la b e b e t e c a  " P r i m e r o s  
pasos ,  p r i m e r o s  l ibros" .

76

El Rincón Infantil y la bebeteca están abiertos lunes 
y jueves de 17 a 19hs.

Ref o r z an do  n u e s t r a  idea de s a c a r  los l i bros  a la 
cal le ,  el s e g u n d o  s áb a d o  de cad a me s l l ev amos  n u e st r o  
R incón Inf ant i l  a la plaza San M a r t í n .  Los c h i c os  j ue g a n  un 
ra to  y  c ua n d o  se c a n s an  v i e n en  a l eer  y  e s c u c h a r  cue nt os .

Del  m i s m o  m odo ,  c o m e n z a m o s  en el año 2010 con 
una a c t i v i d ad  de e x t e n s i ó n  en el H og ar  de N i ña s  Santa 
Teres i ta .  Cada m a r t e s ,  v a m o s  al H o g ar  con  l ib ros  para 
c o m p a r t i r  un r a t o  de lec t ura .



BPP:100 AÑOS /  ACTUALIDAD

I n t e n t a m o s  que n u e s t r a  B i b l i o te ca  sea c o m o  la 
que d e s c r i b e  G en ev ive  Pa t t é  en su l ibro Dé j en l os  l ee r  1:

"Una tarde de invierno, al pasar por la 
calle Boutebrie, en París, por casualidad 
me quedé un rato mirando a través de las 
ventanas de la biblioteca infantil La Hora 
Alegre y descubrí un espectáculo poco 
usual: niños de todas las edades que, al 
parecer con total libertad, se entregaban 
a diversas actividades con gran seriedad 
y daban la impresión de estar como en 
su casa. Se percibía interés. Algunos se 
inclinaban a consultar el cajón de un fi

chero; otros leían con atención y pare

cían aislarse del ir y venir a su alrededor; 
otros recorrían los estantes de libros o 
miraban juntos algún álbum; un niño ma

yor leía aplicadamente una historia a los 
más pequeños, que se apretujaban a su 
alrededor. Apenas había notado yo la pre

sencia de dos adultos que conversaban, 
cada cual por su lado, con unos niños. 
(...)Lo que me llamó la atención y me 
atrajo fue, a la vez, la discreción de los 
adultos atentos y dispuestos, y la serie

dad e independencia de los niños que 
se desenvolvían entre los libros como en 
un terreno agradable y familiar. A l pare

cer se establecía entre niños y adultos 
una relación de igualdad, en un clima de 
respeto y confianza mutuos. Me conmo

vía ese ambiente poco usual."

En eso estam os»

N O T A S

1 P a t té ,G .  D é je n lo s  leer.  Los n iñ o s  y  las b ib l i o te c a s .  M é x ic o ,F C E ,  2008.
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CRONOLOGÍA HISTORICA

1906-1913
ETAPA GERMINAL. FUNDACIONAL

1906
F u nd ac ió n  de la B i b l i o t ec a  Púb l ica  Reg i onal ,  p or  d e c r e t o  del  G o b e r n a d o r  del  T e r r i t o r i o  N ac i on a l  de M i s i o n e s  
M a n u e l  B e r m ú d e z  y  o rd en  del  Po de r  E jec u t i v o  nac ional .

1911
R e f un d a c i ó n  de la B i b l i o te ca  Púb l ica  Reg ional  (que n un ca  abr i ó sus  p ue r t as ) ,  c o n v o c a d a  por  el G o b e r n a d o r  G r e 
g or i o  López.  P r o p u e s t a  de León N a b o u l e t  en la e sc ue l a  N o r m al  M i x t a :  f u n d a r  una " B i b l i o t e c a  v e r d a d e r a m e n t e  
p op u l a r " .
Presidente: Macedonio Fernández.

1913
I N A U G U R A C I O N  DE L A  B I B L I O T E C A  P OP U LA R  P O S A D A S ,  en c as a a l qu i lada a Ped ro  C. L ab a t  (cal le Colón,  
e n t r e  S a r m i e n t o  y  San Mar t ín ) .
Presidente: Soriano Romero, Secretario: León Naboulet. Se c o n f o r m ó  una Comi s i ón  de S e ñ o r i t a s  para o b t e n e r  
d on ac i on es .

1914-1928
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

1914
Presidencia: Lindolfo G. Monzón.
C o n f e c c i ó n  del  Es ta t ut o :  D i sc us i ón  y  a pr ob ac ión .

1915
S ubs id i o  mu n i c ip a l  g e s t i o n a d o  por  L indo l fo  M o nz ón .  
Presidencia: Andrés Chabrillón.

1916
A d q u i s i c i ó n  del  lote  N° 5 del  s o l a r  N o r d - O e s t e  de la m anz an a N° 109 (10 v a r as  de f r e n t e  p or  40 de f ondo) ,  p r o p i e 
dad de Pr i mo Fe rnández  ( h e r m a n o  de R a i mu nd o Fern án de z Ramos).

1917
C o n s t r u c c i ó n  del  p r i m e r  e d i f i c io  (salón de l ec t u r a  y  s e c r e ta r ía )  a /c . A r q .  V i da l  Bot e l l i  c on  un sub s id io  muni c i pa l , -  
d o n a c i o n e s  y  b e ne f i c i os  o b t e n i d o s  p or  la Comi s i ón  de Damas.  E x i mi c i ón  de i m p u e s t o s  mu ni c i pa les .

1918-1919
M u d a n z a  def i n i t i v a  al l oca l  p rop i o en C ór doba  218, d es de  l ocal  a lqu i lado  f r e n t e  a la plaza 9 de jul io.  O b ten c i ón
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de la Per son er ía  Jur íd i ca .
Presidencia: Blas V. Franco.

1920
Comp ra  del  t e r r e n o  c o n t i g u o  para e n s a n c h e  de la B i b l io t eca, .

1926
Presidencia: Ezequiel Leiva.
Estud io  de p r o y e c t o  para la c o n s t r u c c i ó n  del  f r e n t e  y  sa l ón  d e r e c h o  de la B i b l i o t ec a ,  p r e s e n t a d o  por  el A r q .  Elías 
A r t i g a s .  L i c i t ac i ón  para la c o n s t r u c c i ó n  de f r e n t e  del  ed i f i c i o.  E s p e c i f i c a c i o n e s  para el f re n te :  e s t é t i c o ,  de 7,50 
m e t r o s  de al to,  con  la p ue r ta  c e n t r a l  ancha.

1927
Comp ra  del  t e r r e n o  s i to  al f o n d o  del  ed i f i c i o  soc i a l  (de 8,66 c m de lado).
Pl iego de C o n d i c i on es  para la c o n s t r u c c i ó n  del  f r e n t e  del  ed i f i c i o,  un loca l ,  un hal l  y  dos sa l as  l a t era l es ;  i n s t a 
l ac i ón  de agua c o r r i e n t e  y  luz e l éc t r i c a .  D em o l i c i ó n  de la pared  de cal le  C ór doba ,  el á ng ul o  NE y  t ra s l a d o  de la 
p ue r ta  del  f r e n t e  N. Comi s i ón  Especia l  para r e c a u d a r  f o n d o s  y  d o n a c i o n e s  para f ina l i za c i ón  de la obra.

1928
Claudio Vi la y  M a r i a n o  Díaz o b t i e n en  p r é s t a m o  de $ 3 6 00  m/ n  en el B a n c o  N ac i ó n  para pag ar  la ú l t i ma  cuo t a 
a de u d a d a  al A r q .  A r t i g a s .  Orga ni za c i ón  de una k e r m e s e  b en éf i ca  por  la Comi s i ón  de Damas.
Inauguración, el 1° de mayo del frente del edificio social con  la p r es e nc i a  de va r ia s  p e r s o na l i d ad e s ,  e n t re  el las 
el Dr. Chabr i l l ón.  A g r a d e c i m i e n t o  a q u ie ne s  c o n t r i b u y e r o n  al p r o g r e s o  de la i ns t i t u c i ó n ,  d es de  sus comi enz os .  
I n s c r i p c i ó n  de los t í tu los  de p r op ied ad  de la B i b l i o te ca  en el Reg i st ro  de la P rop i edad .  Envío de f o t o g r a f í a s  del  
f r e n t e  y  sa l ón  de l ec t u ra  a d ia r i os  de B ue n o s  A i r e s  y  a d ip u t a d o s  n ac i o n a l e s  y  p e r s o na s  que t r a b a j a r á n  por  la 
i nc l us ió n  en el p r e s u p u e s t o  de 1929 de p a r t i d as  para es t a  B i b l io t eca.

1929-1948
ETAPA DE CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN CULTURAL

1929
Presidencia: Ezequiel Leiva.
Req ui s i t os  para la l i c i ta c i ón  de la c o n s t r u c c i ó n  de una sala de e s p e c t á c u l o s  a r ea l i za rse  c on  la s u b v e n c i ó n  única 
de 4 0 . 00 0$  v o t a d a  p or  el C o n gr e so  Nac i onal .

1930
P r o p u e s t a  para c o n s t r u c c i ó n  de una b ib l i o t eca  y  s o l i c i t ud  de p r e s u p u e s t o  a la Escuel a de A r t e s  y  Of ic ios.  
A p r o b a c i ó n  de p r o y e c t o  para c o n s t r u c c i ó n  de una pieza en la p a r t e  s u p e r i o r  d e l an te r a  del  ed i f i c i o,  por  los Arq .  
A r t i g a s  y  Ber t rá n.
G es t i ón  de A u r e l i o  V i l l a l ong a para o b t e n c i ó n  de un c ré d i t o  en el B a n c o  N ac i ó n  c on  d e s t i no  a p r i m e r o s  pagos 
de la ampl i ac i ón .
S u p r e s i ó n  de las p u e r t a s  que c o m u n i c a b a n  c on  el s al ón  tea t ro .
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1931
C on t r a t o  de a lq u i le r  del  s alón  t e a t r o  c on  los s e ñ o r e s  Oria Hnos.
Orden  de la M u n i c i p a l i d a d  de Pos ada s c on  plazo de 15 días de a m p l i a r  la p ue r ta  de sal ida de la B i b l i o te ca  a la 
cal le ,  de a c u e r d o  a las o r d en an za s  v i ge nt es .
P r o b l e m a s  c on  l o c a t a r i o s  Oria por  e s ca sa  a f l uen c i a  de g en te  al c i ne ,  f a l t a de p ub l i c i dad ,  e i r r e g u l a r i d a d e s  en la 
p r e s e n t a c i ó n  de los ba l ances .

1932
P r o b l e m a s  c on  Oria Hnos.  p or q ue  i ng r es an  al c ine  m u c h a s  p e r s o na s  sin pagar.
D o n a c i ón  de Fe de r i co  C. M a y n t z u s e n ,  r e s i de n t e  en P u er t o  I s t u e t a  y  a r q u e ó l o g o  a le má n ,  de una c o l e c c i ó n  de 
a r qu eo l og í a  p ar aguaya .
D i sp os i c i ón  de c e d e r  el s a l ón  para a c t o s  de c a r á c t e r  soc ia l ,  c u l t u r a l ,  o br e r o ,  po l í t i co  o r e l ig i oso,  g r a t u i t a m e n t e  
en h or as  en que no f u n c i o n a  el c i n e m a t ó g r a f o .
F u nc i on es  de c ine  al ai re l ibre en el t e r r e n o  del  f r e n t e  ( a r r en da ta r i o :  Oria).

1933
Presidencia: León Naboulet.
S i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  c r í t i ca ,  p or  pago de Oria del  a l qu i l e r  del  c i ne - t ea t r o .
R ec e p c i ó n  de un a r c h i v o  o b r e r o  d o n ad o  ( p er i ód ic os ,  m a n i f i e s t o s  y  d o cu me n t os ) .

1934
Plan de t ra ba j o  del  p r es i d e n t e  N ab ou l e t :  c r e a r  c o m i s i o n e s  para c o n t r a l o r  a) del  Cine,  b) de r e c u r s o s  y  c) c o l a b o 
r a c i o n e s  de la B i b l i o t ec a.  N o m b r a r  un D i r e c t o r  de la B i b l i o t ec a.  C e l ebr ar  a n u a l m e n t e  el "Dí a del  L ibro" .  P r o m o v e r  
C o n f e r e n c i a s  c ul tu ra l es .
P r o b l e m a s  c on  el c ine  (mala ca l idad  de las pe l ícu l as ,  poco  púb l ico ,  p o ca s  g an an c i a s ,  etc).
A c a d e m i a  de A r t e  por  i n i c i a t i va  de A l b e r t o  A n d r i c h ,  c a r g o  de una Sub Comi s i ón  i n t e gr ad a  p or  s oc i os  y  e s t u d i a n 
t es  del  Coleg i o N ac i on a l ,  Es cue l as  N o r m al  y  de A r t e s  y  Of ic ios.

1936
Presidencia: Blas Franco.
En Club A t l é t i c o ,  p ar t i do  de Fútbol  - L i g a  P os a d e ñ a -  a t ot a l  b e ne f i c io  de la B i b l io t eca.

1937
S e p a r a c i ó n  de s e c r e t a r í a  y  o f i c ina s  de la B i b l i o te ca  y  del  l ocal  del  c ina.
Func i ón  f am i l i a r  c on  la Compañí a de t e a t r o  B l anc a P od es t á. ,  a c a r g o  de la Comi s i ón  A u x i l i a r  de Damas.  Func i ón  a 
b e n ef i c i o  de la B i b l i o te ca  de Javier Villafañe . S u p e r á v i t  en el Cine S a r m i e n t o  luego  de 6 años  de a r re n d a m i e n t o .  
Oria r e c l am a  a la B i b l i o t ec a  el pago de e x c e d e n t e  de 40 mi l  pesos.
C on c i e r t o  a b en ef i c i o  de la B i b l i o t ec a  por  Hi lda E. Bel loni .
Presidencia: Juan J. Olmo,permanecerá en el cargo hasta su muerte en 1969.

1938
C o n s t i t u c i ó n  del  Cen t r o  de E stud i os  H i s t ó r i c os  de M i s i o n e s ,  s o l i c i t ud  c o l a b o r a c i ó n  en los t r a b a j o s  de i n v e s t i g a 
c ión  h is t ór i ca .
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1939
R en o va c i ó n  del  c o n t r a t o  y  c a n c e l a c i ó n  de d eu da s de la B i b l i o t ec a  con  el Cine S a r m i e n t o .  D ispon i b i l i dad  del  
s al ón  para La B i b l i o t ec a  10 días al año.
D o n a c i ón  a J u n t a  de Es tud i os  H i s t ó r i c o s  de piezas a r q u e o l ó g i c a s  d on ad as  p or  M a yn t z uz en .

1940
O f r e c i m i e n t o  de ls Sra.  A n g e l a  P. de D u f o u r  para d i c t a r  c u r s o s  de p e r f e c c i o n a m i e n t o  en el e s t u d i o  de la lengua 
f r a n c e s a ,  c on  a us p i c i os  de la B i b l i o t ec a.
To mas  de f o t o g r a f í a s  de la B i b l i o t ec a.
Es t í mul o a los m e j o r e s  a l u m n o s  de la Escuel a N or m a l ,  el Col eg i o N ac i on a l  y  la Escuela  de A r t e s  y  Of ic ios.  
P r o y e c t o  de a m pl i a c i ó n  del  local  soc ial :  t e r r az a ,  s al ón  in f an t i l  y  e s c a l e ra ,  c o n s t r u c t o r  Luis M.  Cabrera.

1941
I n a u g u r a c i ó n  del  Sa lón  I n f an t i l ,  a c a r g o  de la Sr ta .  Tosca B. A r i o s t i ,  e i n v i t ac i ón  a las e sc ue l as .  C omp ra  del  
a p a r a t o  p r o y e c t o r  u t i l i zado para p r o y e c t a r  c u e n t o s  i l us t r ado s .  Fest i val  a b en e f i c i o  de la B i b l i o t eca.
El e s t a d o  e c o n ó m i c o  de la I ns t i t uc i ón :  bueno.

1942
Uso del  l ocal  de la B i b l i o te ca  c o m o  mesa  r e c e p t o r a  de vo t os .
Char la de la Liga A r g e n t i n a  de Pr o f i l ax is  Socia l .  Char la del  Genera l  Vacarezza  
Sa l ón  in f an t i l  a c a r g o  de la M a e s t r a  N or m a l  Sr ta .  M a t t o s .

1943
R e n ov ac i ón  del  c o n t r a t o  de l o c a c i ó n  del  c ine.  R ep ar a c i ón  t ot a l  del  piso.
R es pu e s t a  al p ed i do  de la C O N A B I P  de f o t o s  de los a na qu e l e s  y  sala de l ec t u r a  de la B i b l io t eca.
30° a n i v e r s a r i o  de la B i b l i o t ec a:  g ran  r e c o n o c i m i e n t o  de p e r s o na s  e i n s t i t u c i o n e s .  D o n a c i o n e s  de l ibros  p r o m o 
v i d o s  por  el d iar io  "El  t e r r i t o r i o " ,  c o l o c a c i ó n  de placa r e c o r d a t o r i a .

1944-1946
D o n a c i ón  de e x - d i r i g e n t e s  de la e x t i n g u i d a  B i b l i o te ca  P op u l ar  J ua n  B. A l b e r d i  (C. A l b e r d i ,  Oberá) .  D o n ac i ón  del  
5 0%  de sus h o n o r a r i o s  Dr. A l b e r t o  A r i g ó s ,  a p o d e r a d o  del  Conse j o N ac i on a l  de Ed uc ac i ón ,  para una s e c c i ó n  de
Econ omí a  A r g e n t i n a  en h o m e n a j e  a L is andro  de la Torre.  D o n ac i ón  de A s o c i a c i ó n  de D i fus i ón  I n t e r a m e r i c a n a  de
t o d a s  las e x i s t e n c i a s  de su B i b l i o t ec a ,  l ib ros ,  f o l l e to s ,  f o t o g r a f í a s ,  m a pa s ,  etc.
So l i c i t ud  de f i rma l o c a ta r i a  S oc i e da d  Exh i b i do ra  del  N o r d e s t e  para la r e f a c c i ó n  del  c i ne  c o n t r i b u y e n d o  c on  20% 
en el c o s t o  de las obras.

1947-1969
ETAPA DE REFORMAS EDILICIAS, SOSTENIMIENTO Y PERMANENCIA 

1947
P r o y e c t o s  de r e f o r m a s  y  m o d e r n i z a c i ó n  del  Cine S a r m i e n t o  y  sala de a c t o s  para la B i b l io t eca.
La M u n i c i p a l i d a d  de Pos ada s c la us ur a  el loca l  del  Cine S a r m i e n t o  por  ra zon es  de h ig ie ne  y  s e g u r i d a d ,  con  plazo
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de 20 días para h a c e r  las r e f ac c i on es .

1948
R ef ac c ió n  del  s a l ó n - t e a t r o :  d em o l i c i ó n  de la par t e  a l ta  del  ed i f i c i o ,  r e d u c c i ó n  de los s a n i t a r i o s  de 6 a 2. 
R e a p e r t u r a  del  c i ne  s a r m i e n t o  c on  a s is t en c i a  del  G o b e r n a d o r  A p a r i c i o  A l m e i d a ,  el C omi s io n ad o  M u n i c i p a l ,  y 
p e r s o na s  d e s t a ca d as .

1950
I n t e g r a c i ó n  a la CD de la p r i me r a  mujer ,  Sra.  Hi lda Clel ia Rosal es  de Soh l e,  c o m o  s e c r e t a r i a  p rov i sor ia .

1951
A u t o r i z a c i ó n  para los s oc i os  a r e t i r a r  l i b r os  y  para a c c e d e r  a la sala de l ec t u r a  con  c am i s a  " s p o r t " .
D e t e r i o r o s  en el sa l ón  del  Cine ( f i l t ra c io nes ,  v i d r i os  ro t o s  y  f al t a de h ig iene) .  A s a m b l e a  para r e f o r m a  de e s t a t u t o s  
( cu ot as  s o c i a l es ,  q u ó r u m  en A s a m b l e a s ,  f o r m a s  de d i so l uc i ón  de la en t idad) .  Rebaja de la s u b v e n c i ó n  C O N A B I P  
al 50% a nu nc i ad a  p or  un i n s p e c t o r  de B i b l i o t ec as .

1952
So l i c i t ud  de C O N AB I P:  f i ch a j e  de l ibros  i nc u n a b l e s ,  a n t i gu os  y  ra ros ;  más  de c i en  o bras  del  s iglo a nt er io r ,  sólo 
q u i n ce  (15) f i c ha s  e nv i ad a s  c o m o  e d i c i o n e s  a g o t a d a s  o raras.

1953
40° A n i v e r s a r i o :  c o l e c t a  de l ib ros  p r o m o v i d a  por  El Te r r i t o r i o ;  el R o t a r y  Club a dh ie r e  con  s u s c r i p c i ó n  de s oc ios  
r o t a r i an os .  P ar t i c i p a c i ó n  en el C on gr es o  A r g e n t i n o  de la L ec t ura .

1954-1955
R e q u e r i m i e n t o  de la Pol icía (Di v i s ión  I n v e s t i g ac i on e s) ,  d a t os  de los m i e m b r o s  de la CD, el n ú m e r o  de s oc i os ,  la 
s u b v e n c i ó n  nac i on a l ,  p rov in c i a l  y  mu n i c ip a l ,  y  la n ómi na  de la p e r so na  en sala de a c t o s  e v e n t o s  d i ve r so s  (con 
i nd i c a c i ó n  de d a t os  p e r s o n a l e s  e i n s t i t u c i ó n  p a t ro c i n a do r a) .
D i p l oma de la C O N A B I P  a c r ed i t a  la ca l i dad  de p o p u l a r  y  s u b v e n c i o n a d a  p or  el Es tado.  C i rc u l a r  del  M i n i s t e r i o  de 
A s u n t o s  So c i a le s  de la P ro v i nc ia  y  c u e s t i o n a r i o  a d j u n t o  s o br e  i n f o r m e s  de p er so na s .  I ns p e c c i ó n  de la C O N A B I P  
pon d er a  la B i b l i o t ec a.  So l i c i t ud  del  M i n i s t r o  de A s u n t o s  Soc ia les ,  Dr. R ob er to  Dei  Castel l i ,  por  r e q u e r i m i e n t o  del 
M i n i s t e r i o  del  In ter i or ,  de t o d o  el ma te r i a l  de p r op a g a n d a  r e l a c i o n a d o  c on  el g o b ie rn o  p er on is t a  d ep ue st o .  
Reun i ón  c o n s t i t u t i v a  de la " A s o c i a c i ó n  de B i b l i o t e ca r i os " .

1957-1961
A m p l i a c i ó n  de la B i b l i o t ec a  (sala para c o n f e r e n c i a s  y  c o n c i e r t os ) .  P l anos  para r e f o r m a  p r e s e n t a d o s  por  M o r a l e s  
y  De Giorgi )  y  p r e s u p u e s t o  de o br as  ( M a z z a n t i  y  Cía.) Obras  r ea l i zadas,  con  s ub s i d i o  p rov i nc i a l :  a m pl i a c i ó n  del 
s al ón  de l ec t u r a ,  d e p ós i t o ,  baños,  losa p lan ta  a l ta ,  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s ,  c l oa c a l e s  y  d es ag üe s ;  c on  subs id i o  
de la Leg is l a t u r a  -  p r o m o v i d o  por  Pascua l  P. Sar ub b i  - el s al ón  en p lan ta  al ta (para 180 per so na s)  e sc en ar io ,  
e n t r e p i s o ,  m o d e r n i z a c i ó n  del  f r e n t e  del  e d i f i c i o ,  e s c a l e r as ,  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s ,  etc.
P r e s e n t a c i ó n  de a lg una s  o bras  en la P r ime r a  Ex po s i c ió n  del  L ibro M i s i on er o .

1962-1963
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C on c i e r t o  de piano de Raquel  Pucc i ar e l l i  y  Se l en i t a  Far iña Vi l la l ba  de Cas t ro  en el Cine S a r m i e n t o  a b en e f i c i o  del 
P a t r o n a t o  de l ep ro sos .  Uso del  s al ón  para a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  de la A s o c i a c i ó n  A m i g o s  del  Ar t e , .
N u e v o  c o n t r a t o  de a r r e n d a m i e n t o  del  s al ón  t e a t r o  con  la S oc i e da d  Exh i b i do ra  del  N o r d e s t e  y  a u t o r i za c i ón  para 
m o d i f i c a c i o n e s .
Cincuentenario de la Biblioteca: cas i  i n a d ve r t i do ,  s al vo  breve c o m e n t a r i o  en d ia r i o "El  T e r r i t o r i o "  y  p r o y e c t o  
mu n i c ip a l  e l e v an do  el s ubs id i o ;  n ot a  de a d h es i ón  de A m i g o s  del  A r t e  y  p la que ta  en el hal l .
M u e s t r a  p lás t ica  de Ramón Ayala.

1964
R ef ac c ió n  del  t e c h o  del  hal l  del  sa l ón  t e a t r o ,  l oc a t a r i o  a c a r g o  de la m ano  de obra  y  la B i b l i o t ec a  de los m a t e r i a 
les.
U n i ve r s i da d  Na c i on a l  del  N o r d e s t e  p r o p o ne  u n i f o r m a r  la c l as i f i c a c i ó n  b i b l i o t e c o l óg i c a  de t od a s  las B i b l i o t ec as  
de la zona.

1965-1967
A u t o r i z a c i ó n  de c es i ón  del  sa lón  de a c t o s  para a c t o s  c u l t u r a l e s  c on  e x c e p c i ó n  de los de c a r á c t e r  po l í t i co ,  re l i 
g ioso  y  g remi al .  Subs id i o  e x t r a o r d i n a r i o  de la Nac ión .  D o n ac i ón  de die ta  de un me s del  Conce j a l  Pascua l  Sarubbi .  
C on f e re n c i a  " S a r m i e n t o  y  el t e a t r o "  del  p e r io d i s ta  y  e s c r i t o r  M a u r i c i o  R os en tha l  ( Un iv er s i da d  H ebrea  de J e r u -  
sa lem) ,  a u sp i c i a do  por  A m i g o s  del  A r t e .  Char la del  Rev er e nd o  P. Hugo S to r n i  ( s a c e r d o t e  j es u i t a ) o b r e  el b ic en t e -  
nar io  de la e xp u l s ió n  de los j e s u i t a s  ( o rgan i zado  por  J u n t a  de Es tud i os  H i s t ó r i c o s  y  d ia r i o El Ter r i tor i o) .

1969
Muerte de JUAN J. OLMO a los 72 años,  56 año s  al s e r v i c i o  de la B i b l i o t ec a  d es de  sus in i c i os  (1913) has t a  su 
f a l l ec im ie n t o .
Presidencia provisoria: Diego Cardoso. R ec lamo  de sub s i d i o  mu n ic i pa l ,  d euda  al ta.  A c t u a l i z a c i ó n  de l ib ros  de 
t ex t os .
A s o c i a c i ó n  A m i g o s  del  A r t e :  Ciclo de " M ú s i c a  c o n t e m p o r á n e a  a r g e n t i n a " ,  a c a r g o  de Luis A.  Cast ro ,  con  el p iano 
p ro p i ed a d  de la aso c i ac ión .

1969-1996
ETAPA DE SILENCIO. INSTITUCIÓN EN RIESGO

h  Entre 1970 y 1983 se cerraron 652 Bibliotecas Populares en todo el país. Durante estos años las actividades de las 

bibliotecas y el compromiso de sus bibliotecarios, colocaron a muchos de ellos bajo sospecha de la dictadura más 

sangrienta de la historia de Argentina, y acabaron siendo detenidos, torturados o, peor aún, pasaron a engrosar 

las listas de “ desaparecidos" (Szelubsky, 2006). Intervención Policial e l25 de febrero de 1977 en la Biblioteca Po

pular “ Constancio C. Vigil" de Rosario (Santa Fe). La Policía de Santa Fe interviene la Biblioteca y quema 80.000 

libros. La Policía de Buenos Aires quema 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina (CEAL). Esto 

representa la quema de más de un millón de libros. Camiones militares se llevan de la Editorial Universitaria de 

Buenos Aires (EUDEBA) 90.000 libros que nunca más aparecerán.
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.1 9 7 0 -  71
Presidencia: J. Rubén Olmo.
Pedi do de a yu da  a N ac i ón  y  a P rov inc ia .  La s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  de la B i b l i o t ec a  d e s e s p e r a n t e .  A u m e n t o  de 
l e c t o r e s  p or  c r e a c i ó n  de i n s t i t u t o s  t e r c i a r i o s  s u m a d o s  a los a l u m n o s  de e sc u e l a s  p r ima r i as ,  s e c u n d a r i a s  y  gente  
c o mú n .
Urg en c i a :  r e n o v a r  los l i b ros  de t e x t o s  d es ac tua l i zad os .

.1 9 7 3
A c u e r d o  e n t re  la M u n i c i p a l i d a d  de P os ada s  y  los d ue ñ o s  de sa l as  de c ines  de la c i ud ad ,  es t á e n m a r c a d a  den t r o  
del  P r o g r am a  " L o s  ú n i co s  p r i v i l eg i ad os  son  los n iñ os" :  r e d u c c i ó n  de i m p u e s t o s  ( mu y  d e s p r o p o r c i o n a d o s )  a salas 
c i n e m a t o g r á f i c a s

.1 9 7 6
Ref or ma  de la m a r q u e s i n a  del  c ine  S a r m i e n t o ,  p or  el A rq .  Car los  " T i t o "  M o r a l e s .  r ea l i zadas  por  el l o c a t a r i o  del  
Cine S a r m i e n t o ,  Emi l io Scar ame l l i .

.1 9 8 2
A d h e s i ó n  de la B i b l i o t ec a  a las J o r n a d a s  24 h or as  de l ibre e xp r e s i ó n  o rga n i za da  p or  la Facu l tad  de H uma n i d a d e s  
y  C i enc i as  Soc ia les  ( Un iv er s i da d  N ac i on a l  de Mi s i ones) .

.1 9 8 6
75° A N I V E R S A R I O :  f e s t e j o s  c o n s i d e r a n d o  a 1911 c o m o  año de f un da c ió n .

.1 9 8 9  -1993
P ro m u l g a c i ó n  Ley 23.351 de B i b l i o t ec as  Pop u la re s  con  el g ob i e r n o  d e m o c r á t i c o .
Día de las B i b l i o t ec as  Po pu l a r e s  el 23 de s e p t i e m b r e  en r e c u e r d o  del  día de p r o m u l g a c i ó n  de la Ley 419 del  año 
1870. Cine S a r m i e n t o  p e r m a n e c i ó  c e r r a d o  del  90 al 93, l oc a t a r i o  Car los Espínola.

.1 9 9 2
79 A Ñ O S  DE L A  BPP, con  m u e s t r a  de piezas b i b l i og r á f i c a s  a n t i gu a s  y  de l i t e r a tu r a  mi s i oner a.

-1 9 9 3
80 A Ñ O S  DE L A BPP:  35 mi l  v o l ú m e n e s ,  r e v is ta s ,  f o l l e t o s  y  á l b u me s  de g ran valor .  B i b l i o t ec a  r e no v ad a  pero  con 
p r o b l e m a s  f i n a n c i e r o s  para s ubs is t i r ,  f a l ta  a po yo  of i c i al ,  g a s t os  c r e c i e n t e s  del  m a n t e n i m i e n t o .  El pec u l i o  p er 
s onal  de sus  d i r e c t i v o s  es u sa do  para a b o n a r  los s e r v i c i o s  ( t e l é f on o ,  agua p ot ab l e ,  luz) sa la r i o  de e m p l e a d o s  y 
c a r g a s  t r i b u t a r i a s  de las que no es t á e xent a.  Sin e m b a r g o ,  de l unes  a v i e r n e s  s i gu en  a b i e r t a s  sus  d e p en de nc i as .

.1 9 9 5
A c t o  de c o l a c i ó n  de la Facu l tad  de H u m a n i d a d e s  y  C ienc i as  So c i a le s  ( Un iv er s i da d  N ac i on a l  de M i s i o n e s )  en el 
Cine S a r mi e n t o .

.1 9 9 6
N e c e s i d a d  de r e gu l a r i z ac i ón  de la p er so ne r í a  jur í di ca.  Los i n g r e so s  del  a l qu i l e r  del  Cine S a r m i e n t o  u t i l i zados  ex-
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c l u s i v a m e n t e  para el pago de s ue l d os  y  s e r v i c i o s ,  r e e n c u a d e r n a c i ó n  de l ib ros  e sc o la r es .  La mayor í a  del  púb l i co  
que a si s t e  a la B i b l i o t ec a  son e s t u d i a n t e s  s ec u nd a r i os .

1996-2013
ETAPA DE REORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO. RESURGIMIENTO

1996 a 1998
Presidencia: Ángela Perié de Schiavoni.
A r r e g l o s  en el e d i f i co  para s u p e r a r  g r av es  p r o b l e m a s  ed i l i c i os  con  d e t e r i o r o  i m p o r t a n t e  de la c o le cc i ón .  
T r ám i t es  para r e c u p e r a r  la P er soner ía  Ju r íd ic a.  N o t i f i c a c i ó n  a la C O N A B I P  la r e gu l a r i z ac i ón  de la s i t u a c i ó n  ju r í 
d ica ,  r e qu i s i t o  para la r e c e p c i ó n  de los s ubs i d i os .  H ab i l i ta c i ón  de una c u e n t a  en el B a n c o  Nac i ón.
Cine S a r mi e n t o :  a l qu i l e r  en mo ra ,  e s t a do  d e f i c i t a r i o  de la sala y  los baños.  N u e v o  c o n t r a t o  con  C. Espínola con 
r e qu i s i t o  de r e p a r a c i ó n  edi l i c ia.  Las a r q u i t e c t a s  Ma r e l l i  y  B ar r io s ,  p r o y e c t o  de re fo r mas .
A c t i v i d a d e s  de e x t e ns i ón :  C o n fe r e nc i a  de A d o l f o  Obieta (hi jo de M a c e d o n i o  Fernández)  y  A n a  C ambl ong.  P r é s 
t a m o  del  A u d i t o r i o  al g rup o de Teat ro  " J o sé  C i po l la "  t r es  días de la s ema na .  J o r n a d a s  de l ec t u ra  " L e o p o l d o  M a -  
r e c h a l "  a c a r g o  de Gr ice l da  Rinaldi  y  Ma r ía  B l anc a I t ur r a l de .  P r o y e c t o  de Á.  Per ié  de Sc hi avon i :  t a l l e r  de l ec tu ra  
para n iños.
I n f o r m a t i z a c i ó n  del  a c e r v o  b i b l i og rá f i co ,  s eg ú n  o r i e n t a c i o n e s  de la C O N A B I P  ( p r o gr a ma  SIGEBI).

1999 a 2010
Presidencia: María Nieto de Ríos.

1999 a 2003
R e m o d e l a c i o n e s  y  e q u i p a m i e n t o s  de la sala de l ec tu ra .  I n s t a l a c i ón  de un área de i n f o r m á t i c a  con  a p o r t e s  de 
m á q u i n a s  de CONABIP.  D o n ac i ón  de F und ac ió n  Once (España) :  e q u i p a m i e n t o  c o m p l e t o  para no v i d e nt e s .  Deuda 
c on  Rentas  P r o v i n c i a l e s  por  i m p u e s t o  i nmob i l i a r io  del  Cine S a r m i e n t o  ($ 100.000) s a l d a da s  p or  su bs id i o  de Cá
ma ra  de D i pu tados .
A c t i v i d a d e s  de e x t ens ión :  S em i n ar i o  de e ns eñ an z a  de la Lengua  a c a r go  de la a s o c i a c i ó n  de P r o f e s o r e s  de L e
t ras.  Ta l l er  de i n i c i ac i ón  mu s i c a l  para n iños  a c a r g o  de A m a l i a  Vi an i .  Ta l le r es  de l ec t u r a  para n i ños  a c a r go  de 
M a r i e l a  V e r b e s  y  L i l iana Fugl i s taler .  Comi enz o del  t a l l e r  de l ec t u r a  c o m p a r t i d a  para a du l to s  a c a r go  H ay de e Bo-  
r o w s k i .  Cine Club: c om i e n z a  a f u n c i o n a r  a c a r g o  del  M u s e o  de A r t e  C o n t e m p o r á n e o  de la U n i ve r s i da d  Nac ion a l  
de M i s i o n e s  ( M A C U N a M ) .
P r o c e s o s  t éc n i c o s :  C on t i n u a c i ó n  del  p r o c e s o  de i n f o r m a t i z a c i ó n  b i b l i og r á f i co  ( p r o gr a ma  SIGEBI)

2004 a 2007
Resc i s i ón  del  c o n t r a t o  del  a l qu i l e r  de la sala del  c ine.  N u e vo  c o n t r a t o  de a l qu i l e r  con  la e m p r e s a  M e g a t o n e  (año 
2005)  por  5 años,  con  i m p o r t a n t e  i n c r e m e n t o  de los i n g r e so s  de la B i b l i o t ec a .  I n s ta l a c i ó n  de c o m p u t a d o r a s ,  i m 
p re s o r a s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  i n f o r m á t i c o s .  C ompra  de ma te r i a l  b ib l i o g r á f i co  en la Feria del  Libro con  s ub s id i o  de 
la C O N A B I P  y  a p o r t e s  propios.
Ta l le r es  de l ec t u r a  para n iños  a c a r go  de Laura A b i á n  y  Ma r i e l a  Ver bes .  P re mi o  Gr ac ie l a  Cabal  ( C ON A BI P )  por 
la p r o p u e s t a  de los t a l l e r es  de l ec t u ra  para n iños.  L e c t u r a  c o m p a r t i d a  para adu l tos .  Cine Club a c a r g o  de Mar í a  
J o s é  Bi lbao
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2008 a 2010
E qu ip ami en t o :  D e t e c t o r  de h u mo  y  h u me da d .  Equi po de s on i do  para el a ud i to r io ,  m e j o r a m i e n t o  del  s on i do  para 
p r o y e c c i ó n  de pel ículas.  I n s t a l a c ió n  de s e r v i c i o  de W i .F i  ( subs i di o de C O N A B I P )  F u n c i o n a m i e n t o  de la página 
W e b  (por  J u l i o  Cantero) .

2010
Presidencia: Perla Dubovitzky.
Comp ra  anual  en la Fer ia el Libro.  P r o c e s o s  T é cn ic os :  Prueba  p i l oto  del  n ue vo  s i s t e ma  de g e s t i ón  B i b l i o t ec ar i a  
(DIGIBEPE);  c o n t r a t a d o ,  Rafael  Fa rq uhar son.
A c t i v i d a d e s  de e x t ens ión :  F und ac ió n  Leer  f i na nc ia  R incón  Inf ant i l  de l e c t u ra ,  mob i l ia r i o  y  l i br os  ( jun t o con  la 
Fu nd ac ió n  B an c o  Ma cr o) .T a l l e r  de l ec t u r a  en el H og ar  de Ni ña s  San t a Tere s i t a ,  R i ncón  Inf ant i l  en la Plaza San 
M a r t í n  (una vez por  mes).
C O N A B I P  f ina nc ia  p r o y e c t o  para la b e b e t e c a ,  p r e s e n t a d o  por  Laura A b i á n  y  N o r m a  W i o n c z a k .
C on ve ni o  Facu l t ad  de H u m a n i d a d e s  y  C i enc i as  s oc ia l es  ( U N a M )  y  el M i n i s t e r i o  de D es ar r o l l o  Soc i a l ,  la M u j e r  y  la 
J u v e n t u d  para el P r o g r am a  " H u e l l a s  de M u j e r " .

2011 a 2013
C on ve ni o  con  la B i b l i o t ec a  Púb l ica  de las M i s i o n e s  para la d i g i t a l i zac ió n  de o bras  a g o t a d a s  de la c o l e c c i ó n  local ,  
d ia r i os  y  rev i s t as .
A p e r t u r a  de un n ue vo  g ru po  para el t a l l e r  L e c t u r a  c o m p a r t i d a  de a du l tos .  Con t i n u i d ad  de las a c t i v i d a d e s  de 
p r o m o c i ó n  de la l ec t u r a  ( t a l leres ,  r i n c ón  in f an t i l ,  b e b e t e c a ,  p r é s t a m o s  de l ibros  a las e s c ue l a s  que lo s o l ic i tan ,  
sal ida a la plaza),  del  Cine Club y  del  Ciclo Rockumentales ( d o c u m e n t a l e s  s ob re  mú si ca )  a c a r g o  de J u a n  I gnac i o 
Pérez  C amp os  y  Diego López.  I n i c i os  de los E n c u e n t r o s  para L ec t ur a  de Poesía ( coor d i nan :  Inés Sk up ieñ ,  Si lvia 
Car va l lo  y  Laura Abián) .
M i c r o  s ema n a l  p or  el C E N T E N A R I O  d es de  2012 y  c on t i n ú a  en FM U n i ve r s i da d  p r og r a m a  " C o n s t r u c c i o n e s "  
c o n d u c i d o  por  M i g u e l  Riquel me.
I n t e n s i f i c a c i ó n  del  uso de la b ib l i o t eca  c o m o  e sp ac io  c u l t u r a l  a l t e r n a t i v o  para c o n f e r e n c i a s ,  e s p e c t á c u l o s ,  c o n 
c i e r t o s ,  t a l l e re s  s e m i n a r i o s ,  f i l m a c i o n e s ,  s o l i c i t a d o  por  d i s t i n t o s  g r up o s ,  i n s t i t u c i o n e s ,  a so c i ac ion es .

NOTA: esta cronología es una síntesis del trabajo de investigación histórica realizado p or la Prof. Norm a Wionczak 

(bibliotecaria de la casa) con m ateriales del archivo de la institución (docum entación adm inistrativa, libros de actas y 

contables, diarios y revistas).
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A modo de cierre

Llegamos a la última página... y la íntima satisfacción aflora 
haciéndose emoción y preludio de nostalgias. Emoción por sen
tirnos parte de la Biblioteca y con la responsabilidad de poner en 
valor sus cien años y, a la vez, la sensación de que este último 
tiempo de conexiones tan fuertes entre allegados a la Biblioteca y 
la comunidad, se irá atenuando lentamente.
En la recuperación de instancias y vivencias pasadas, sorprende 
el tesón puesto por sus fundadores para sostener el proyecto na
cional de fomentar el acceso a los bienes culturales para toda la 
ciudadanía, y particularmente para comunidades de inmigrantes 
que se sumaron a la población argentina entre fines del siglo XIX  
y las primeras décadas de siglo XX.
No fue tarea fácil, en un territorio nacional con sus autoridades 
políticas y el nivel de decisión tan alejado. El homenaje del Cente
nario recuerda con especial admiración a Macedonio Fernández, 
León Naboulet, Soriano Romero, Andrés Dachary, Mariano Díaz y 
a la acción visionaria de las diferentes Comisiones Directivas de 
la Biblioteca que entre 1911 y 1931 fueron delineando su presente 
y su futuro para diseñar una institución en crecimiento material y 
simbólico.
El ayer se fue haciendo historia, en ella nuestra Institución pudo 
permanecer en el tiempo sorteando avatares, exponiendo el valor 
del trabajo voluntario, sumando esfuerzos de varias generaciones 
posadeñas.
El hoy, pleno de proyectos, tiene puestas la miras en la incorpora
ción de todas las modalidades de lectura que el siglo XXI permite, 
sin descuidar la valoración del libro y de la lectura en papel, sopor
tes generadores de la existencia y continuidad de las bibliotecas 
como espacios culturales alternativos.
Las páginas de esta revista reúnen lo más significativo del trans
currir de estos cien años a sabiendas que mucho quedará callado, 
pero no olvidado.

Comisión del Centenario

87



BIBLIOTECA POPULAR POSADAS

Córdoba 2069 (ex -  218)

Tel. 0376 4429365 

mail: bibposadas@arnetbiz.com.ar 

web: www.bibliotecaposadas.com.ar 

Posadas, MISIONES. ARGENTINA

88

mailto:bibposadas@arnetbiz.com.ar
http://www.bibliotecaposadas.com.ar


BIBLIOTECA POPULAR POSADAS

COMISION DIRECTIVA 2013
Presidente: Perla Dubovitzky
Vice-presidente: M aría Asunción Nieto de Ríos
Secretaria: Nina Bellagamba
Tesorera: M aría Elena Wall
Vocal 1o: Nilda Brañas
Vocal 2o: Silvia Carvallo
Revisor de cuentas 1o: Carlos Rodríguez Paz
Revisor de cuentas 2o: Graciela Colombo

COMISION PRO-CENTENARIO
M aría Nieto de Ríos 
Nilda Brañas 
Perla Dubovitzky 
Silvia Carvallo  
Marta Lirussi 
Laura Abián 
Norma W ionczak

Responsables de la edición 
Laura Abián  
Norma Wionczak

Diseño: 
Silvia Abián

Coordinación:
Marta Lirussi - Silvia Carvallo

'■hmhmvos


