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UN ENSAYO DEL “HALLAZGO DE LO INESPERADO” EN LA 

BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO 

Micaela Yunis 

 

 

 

 

Resumen 

En este capítulo proponemos un abordaje del catálogo digital de la Biblioteca Nacional 

Mariano Moreno de la República Argentina mediante una serie de coordenadas formuladas 

por Carlo Ginzburg en su trabajo “Conversar con Orión”. Buscando examinar la 

problemática de los consumos culturales musicales desde un enfoque histórico regional, 

nuestro objetivo principal en este trabajo consiste en poner de relieve las implicancias de 

los postulados propuestos por el historiador italiano como una modalidad favorable para 

hallar fuentes hasta el momento inadvertidas en el desarrollo de nuestro trabajo. 

 

Palabras clave: catálogo digital – biblioteca - fuentes documentales - consumos culturales. 
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Introducción 

Recuperando el ejercicio formulado por Carlo Ginzburg en “Conversar con Orión”, este 

capítulo busca presentar los resultados obtenidos de la propia aproximación a esta 

metodología de indagación. En este caso, el catálogo digital consultado ha sido el de la 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina, con la intención de hallar 

fuentes hasta el momento inadvertidas en el desarrollo del propio trabajo de investigación, 

el cual busca analizar la problemática de los consumos culturales musicales desde un 

enfoque histórico regional. 

Cabe aclarar que las reflexiones en torno al ejercicio metodológico que se plantean a 

continuación surgen como síntesis de consignas de trabajo de un seminario brindado por el 

mismo Ginzburg en octubre de 2019, sobre la problemática de las fake news y el rol del 

historiador hoy, cuando gran parte de su trabajo de investigación se encuentra atravesado 

por las nuevas herramientas de búsqueda digitales, repositorios online, y gran parte de la 

producción histórica que desde su origen surge y se almacena en la virtualidad de la nube. 

Conversar con Orión es un texto que ya tiene unos años –la versión original en italiano fue 

publicada en 2001-, más aún considerando la vorágine de la marea tecnológica en la que 

vivimos inmersos, que ha transformado completamente nuestras posibilidades de acceso a 

la información en muy poco tiempo.  Sabemos que existen trabajos mucho más actuales que 

abordan incluso más profundamente esta problemática15, no obstante es uno de estos 

autores, Anaclet Pons, quien dedica unas líneas a resaltar la innovación que Ginzburg 

planteaba con su ensayo: 

El historiador italiano aprovecha la ocasión para hablar de los 

procedimientos de la investigación, de esos sondeos casuales y de su 

significado, recordándonos que con ellos descubrió parte del contexto que 

compartían Voltaire y sus lectores, aunque había llegado allí y había 

reparado en Purry desde determinados presupuestos. Eso valdría para 

cualquier tipo de búsqueda, pero la novedad estaba en que Ginzburg tuvo 

una alternativa: podía dedicarse a leer la ingente bibliografía volteriana o 

podía «perder el tiempo» vagando por ese catálogo electrónico, de nombre 

Orion (Pons, 2013: 18). 

Esta “pérdida de tiempo” es lo que le permitió “(…) ampliar la posibilidad del contexto emic 

haciendo surgir constelaciones de datos de hecho no mediados (y por lo tanto no 

contaminados) por las categorías de investigación preexistentes” (Ginzburg 2004a: 234). 

Es por esto que interesa particularmente la secuencia metodológica que Ginzburg propone 

y según la cual, dado el diseño de los softwares de catalogación y sus motores de búsqueda, 

posibilita “el hallazgo de lo inesperado” al historiador que se proponga “jugar con el azar” o 

 
15 Ver por ejemplo, Pons (2013); Gallini & Noiret (2011); Ángulo Morales (2006). 
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“indagar a tientas”.  Sintetizados en pocas líneas, los pasos a seguir propuestos por Ginzburg 

a partir de su experiencia con el catálogo de la Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA) son:      

1. En principio, la selección de una frase al azar;  

2. De esta misma frase, extraer una palabra tomado en consideración cuáles serían las 

más convenientes, según la problemática sobre la que aspiramos indagar. 

3. Luego, buscar la palabra en el catálogo online propuesto, que sea más aplicable a la 

propia investigación. 

4. Analizar los resultados considerando y describiendo la red de asociaciones que 

produce (Ginzburg 2004a: 232-233). 

Sin embargo, antes de proseguir con estas consignas para describir el procedimiento 

desarrollado y los resultados arrojados, encuentro conveniente explicar sintéticamente el 

problema y algunos aspectos centrales del proyecto de investigación de tesis doctoral en el 

que he estado trabajando hasta el momento para hacer comprensible las diversas 

decisiones que guiaron este ejercicio, el cual por la especificidad misma del tema, asumió 

ciertas peculiaridades que expondré a continuación. 

 

Contexto histórico y algunas consideraciones metodológicas.  

Aproximadamente desde 1860 comienza a hacerse evidente un acelerado desarrollo 

cultural en la ciudad de Rosario, estrechamente ligado al auge económico y al dinamismo 

urbano que experimenta por aquellos años. En paralelo, los sectores más encumbrados de 

una burguesía local todavía no del todo consolidada, comenzaban a demostrar su interés 

por el arte y la música y a promover activamente el desarrollo de diversas actividades de 

este tipo. Ejemplo claro de ello es la profusión de iniciativas artísticas diversas, la gran 

cantidad de presentaciones teatrales ofrecidas (muchas veces en competencia unas con 

otras) y el surgimiento de diversas instituciones y asociaciones culturales afines. Debe 

destacarse sin embargo, que el consumo de bienes culturales en la ciudad se configuró a 

partir de un público general que en principio englobaba no solo a dicha burguesía sino 

también a los sectores populares, con los que compartían gustos y espacios culturales 

comunes; el antagonismo entre los consumos culturales “cultos” y “populares” cristaliza 

posteriormente, luego de un proceso de diferenciación que ocupara varias décadas. 

En este sentido, el objetivo general de mi proyecto apunta a identificar y analizar las 

tendencias predominantes a nivel local en el consumo de bienes culturales relacionados a 

la música culta y sus transformaciones, haciendo especial hincapié en cómo los actores y 

sectores sociales implicados operaron su apropiación y ayudaron a fijar tales tendencias, en 

principios comunes y luego diferenciadas. Consecuentemente, esto implica asimismo 

analizar las relaciones y posiciones relativas desplegadas por cada actor, sin perder de vista 
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los espacios en los que se desarrollan las dinámicas de la vida cultural local y en un contexto 

en el que las redes de sociabilidad rosarina eran determinantes.   

En cuanto a los objetivos específicos, han sido definidos en relación a las tres coyunturas 

que podemos identificar dentro de todo el periodo a analizar.  

Una primera etapa entre ca. 1860-1900, en la que la atención estará centrada 

principalmente en analizar y determinar cuál fue el rol de los empresarios culturales como 

promotores de una vida cultural urbana cada vez más dinámica; preguntas centrales al 

respecto son hasta qué punto intervenían en la oferta de espectáculos musicales ofrecidos 

y cuáles fueron los motivos de conflicto con los músicos y las compañías musicales que 

contrataban para cubrir las presentaciones de los flamantes teatros rosarinos -Teatro 

Olimpo, La Ópera, Colón-.  

La segunda coyuntura clave se define entre 1900-1920, marcada por el arribo y 

afincamiento en la ciudad de varios compositores y directores de orquesta –como Alfredo 

Donizzetti y Carlos Martinoli, entre otros – sobre quienes en la medida que lo permitan las 

fuentes se analizarán sus derroteros profesionales-, siendo ellos los precursores de lo que 

podemos considerar como el campo musical erudito de Rosario. Fue este grupo de músicos 

quienes, empeñados en dar nuevos bríos a la vida musical local y comportándose como 

actores multifacéticos, más allá de sus labores como músicos profesionales se ocuparon de 

montar y dirigir Conservatorios musicales, dotar a la ciudad de la primeras sociedades 

musicales y grupos orquestales estables, mientras a la par, entablaban estrechas relaciones 

con asociaciones culturales de elite como “el Círculo de la Biblioteca” para bregar por el 

progreso de las artes en Rosario.  

Finalmente para el tercer periodo ca. 1920-1940 el propósito será indagar sobre el 

desarrollo y la consolidación de lo que Daniel Cozzi (2007) denominó como “movimiento 

sinfónico” y el surgimiento de una demanda de bienes culturales asociado a éste. Dichos 

consumos se convirtieron progresivamente a su vez, en uno de los principales emblemas de 

los sectores de la alta burguesía en su búsqueda de constituirse en “hacedores de 

distinción”. Cabe destacar en paralelo a las tres coyunturas, la importancia del florecimiento 

artístico y musical de Buenos Aires, ya que los parámetros del “buen gusto” y el ideal cultural 

sostenido por los sectores más altos de la elite porteña eran un espejo en el cual la burguesía 

rosarina buscaba reflejarse pero al mismo tiempo, diferenciarse. 

Con respecto a los actores antes mencionados pueden reconocerse además de los músicos 

profesionales ya citados, a los llamados “empresarios culturales”, a los distintos sectores 

sociales que conforman el público –con los que estaban en permanente interacción, los 

alumnos que concurrían a los conservatorios, comerciantes de casas de música, así como 

también asociaciones orquestales y las sociedades culturales/musicales. Todos ellos fueron 

en cierta medida partícipes y transformadores de la oferta de bienes culturales del espacio 
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musical rosarino. Analizar el rol que jugó cada uno constituye entonces una de las claves 

para comprender cómo cristalizó el proceso de diferenciación del consumo cultural.  

Por otro lado, la cuestión del género ha merecido especial consideración en la formulación 

del problema y las preguntas a resolver. Desde fines de siglo XVIII la esmerada educación 

musical de las niñas y señoritas de la familia era un rasgo común de los sectores más 

pudientes de la sociedad europea como signo de distinción. La burguesía local, del mismo 

modo, hizo suya esta pauta enviando a sus hijas a los nuevos conservatorios y adquiriendo 

instrumentos –pianos, en su mayoría- en las casas de música de la ciudad, para que estos 

saberes musicales pudieran ser cultivados también en el ámbito doméstico. De este modo, 

las mujeres se nos muestran como un factor clave para comprender ciertas tendencias en el 

consumo de bienes culturales16.  

Finalmente, los efectos de la masificación de la “música culta” es un proceso que tampoco 

puede dejar de atenderse. El surgimiento de nuevos dispositivos de reproducción -como el 

fonógrafo-, pero sobremanera, con el surgimiento de nuevas estaciones radiales locales y la 

difusión de la radiofonía en la década de los `30 atenuó en gran medida el efecto 

diferenciador de la “música culta”, y en este sentido, la existencia de un aparato de radio en 

cada hogar y los nuevos nichos de consumo cultural que se generaron por iniciativa de los 

empresarios involucrados en este nuevo medio de comunicación masiva, son un dato de 

suma importancia a la hora de indagar las resignificaciones que operaron sobre la misma 

en este último periodo. 

En este marco de peculiar construcción del ámbito cultural rosarino, la hipótesis tentativa 

que estructura los principales interrogantes a responder se plantea sosteniendo que la 

conformación progresiva de un campo local de músicos profesionales constituyó un factor 

determinante de la transformación del consumo de bienes culturales musicales. Fue este 

grupo inicial de músicos los que presentaron y coadyuvaron en la asimilación de otras obras 

del movimiento musical europeo por fuera de la música estrictamente escénica (ópera, 

operetas y zarzuelas), a las que el público local -en su mayoría inmigrante- era adepto. 

Mientras el consumo cultural en los sectores populares continuó atravesado por los gustos 

tradicionales adquiridos en su lugar de origen, el de alta burguesía rosarina transmutó hacia 

la demanda de nuevos géneros (sinfonías, conciertos con solistas, suites, música de cámara), 

de obras de otros músicos europeos (Debussy, Mendelssohn, Wagner, Chopin, Strauss, entre 

otros), e inclusive comenzó a valorar los trabajos de los primeros compositores locales. De 

esta manera y más allá del amplio espectro socioeconómico de su público, el consumo de 

música culta se convirtió para el sector burgués dominante en vías de consolidación, en uno 

de sus rasgos identificatorios a la hora de diferenciarse de los sectores populares y legitimar 

 
16 Una aproximación a esta cuestión ha sido trabajada ya en Yunis (2018). 
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su posición predominante. En este marco, la gran profusión de casas de música y 

conservatorios surgidos por estos años y la importancia dada a que las niñas y jovencitas -

en especial, las de los sectores medios y altos- cultiven sus habilidades musicales, 

confirmaría el valor distintivo que la música culta confería a quienes buscaban ascender o 

mantener un lugar de prestigio en la sociedad rosarina. Finalmente, la expansión de la 

radiofonía en la ciudad y el acceso a nuevos medio de reproducción de obras musicales 

funcionará como un nuevo factor de revalorización de este tipo de bienes culturales, al 

posibilitar la masificación de su consumo. 

Considerando dichos objetivos cabe aclarar algunas consideraciones de orden 

metodológico. Dado que esta es una investigación que se sustenta en un enfoque histórico 

socio-cultural pero a la vez regional, las fuentes documentales de las que se nutre son 

diversas en su tipo, dispersas, frecuentemente incompletas y por lo tanto, en ocasiones, 

difíciles de sistematizar. En este sentido, la fragmentación documental constituye una de las 

dificultades más arduas a superar y en ello influye mucho la disgregación propia de los 

archivos locales a los que se han apelado hasta ahora.17  Por otra parte, en los archivos 

centralizados como el Archivo General de la Provincia de Santa Fe o el Archivo General de 

la Nación, los hallazgos han sido poco numerosos aunque constituyen documentación  

oficial que permiten la triangulación con el resto del corpus; tomo como ejemplo el caso de 

los expedientes de pedido de personería jurídica de algunas asociaciones musicales.  

En este contexto, dentro del corpus general relevado hasta el momento, debo destacar sobre 

todo la importancia de la prensa periódica local y revistas ilustradas, tornándose éstas casi 

un recurso fundamental, sobremanera por la gran cantidad de avisos publicitarios y la 

variedad de notas periodísticas que refieren, directa o indirecta, a la problemática de los 

consumos culturales relacionados a la música.  

En este marco, iniciar una pesquisa en los catálogos de las colecciones de la Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno (BNMM) –principalmente el de la Hemeroteca-, no prometía a mi 

criterio resultados demasiado alentadores, más allá de alguna referencia ocasional sobre la 

música en Rosario que pudiera encontrar en las revistas El Hogar o Radiolandia. Sin 

embargo, por el gran acervo bibliográfico y documental que resguarda la institución, no deja 

de ser uno de los catálogos online más nutridos y con criterios de búsqueda similares a los 

que se podrían ingresar en programa Orion de Research Library de la UCLA, siguiendo el 

 
17 El mayor volumen de fuentes documentales relevadas proviene de distintos archivos de la ciudad 
de Rosario: Archivo Biblioteca “General San Martín”, Colección Histórica Digitalizada de la Biblioteca 
Argentina “Dr. Juan Álvarez”, Hemeroteca de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” y Hemeroteca 
de la Biblioteca de la Asociación del Consejo Mujeres. Pero si tomamos como ejemplo los 
relevamientos realizados sobre le diario “La Capital”,  los ejemplares de los primeros años de 
publicación de este periódico ya no se encuentran en condiciones adecuadas de consulta y resulta 
necesario, recurrir a otros archivos como el del Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio 
Marc”, para completar los números faltantes. 



81 

 

ejercicio propuesto por Ginzburg (2004a) para “hallar mediante el azar”. Por estos motivos 

y siendo un catálogo en el que poco había incursionado, opté por hacerlo objeto de esta 

experiencia intentando la propia “investigación a tientas”. 

 

Conversando con Aleph 

En el caso de la BNMM el software integral de gestión bibliotecológica utilizado se denomina 

ALEPH, actualmente su versión 1.118. Se trata de un catálogo digital de operatividad 

accesible, que permite ubicar registros clasificados tanto dentro de la sección de 

“Publicaciones de la Biblioteca Nacional”-incluye catálogos de exposiciones, libros editados 

por la BNMM, revistas institucionales- , “Archivos y colecciones particulares” –entre otros 

podemos encontrar aquí los fondos de Jorge Sábato, Alejandra Pizarnik, David Viñas, etc.- 

“Colecciones digitales” –libros, revistas, obras incunables, mapas, fotografía, audios y 

videos, partituras, etc.- e inclusive “Recursos para bibliotecarios”. Ubicados ya ante el propio 

buscador del catálogo19, más que seleccionar un pasaje al azar como Ginzburg propone en 

su primer paso, mi decisión fue ingresar en el buscador la palabra clave más habitual dentro 

de mi problemática -que aparece en todas los documentos consultados- pero precedida del 

espacio geográfico que me interesaba delimitar en lugar del “nombre propio menos banal 

posible”.  

Así, al ingresar las variables “Rosario” y “música”, sin incorporar filtros de campo o 

circunscribir la búsqueda en una colección determinada, el buscador arrojó un total de 3229 

registros (Fig. 1), dentro de los cuales se incluía numerosísima bibliografía sobre pedagogía 

musical, estudios musicológicos e historia del rock nacional, grabaciones sonoras y 

partituras contemporáneas, que poco tienen con el período histórico analizado20.  

 
18. Para mayor información consultar: 
https://catalogo.bn.gov.ar/F/85DKDLU59TCGPGSF5BRHTT51T34EVMJFAVSFUHT9PGJLYMSINB-
05012?func=file&file_name=tips#about (Fecha de última consulta 10 de febrero de2019). 
19 Su ubicación en la web es https://catalogo.bn.gov.ar/F?RN=254964269 (Fecha de última consulta 
10 de febrero de 2019). 
20 Optar por ingresar únicamente la variable “música” hubiera implicado lidiar con la revisión de 
185706 registros. 

https://catalogo.bn.gov.ar/F?RN=254964269
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Por esa razón, para circunscribir con mayor precisión la exploración, proseguí con una 

“búsqueda avanzada” representada por el signo “+” a la izquierda del cuadro de ingreso de 

búsqueda, siendo que una de las alternativas que ofrece el software es delimitar el rango 

por año de edición. Dada esta posibilidad, coloque allí desde “1860” hasta “1940” (Fig. 2) y 

los registros disponibles se redujeron a 205, los cuales además pueden ordenarse de 

manera ascendente.  

Fig. 1. Búsqueda simple en el catálogo de la BNMM 

Fig. 2 Pestaña de la búsqueda avanzada 
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A primera vista resulta notorio –en ese primer momento de desorientación/sorpresa que 

describe Ginzburg-, que la mayoría de las entradas refiera a partituras publicadas a partir 

de 1931. El dato interesante que arroja ese resultado es que en su mayoría son editadas en 

la ciudad, de lo que podemos deducir que para esos años los músicos compositores y el 

consumo de música impresa ha crecido en Rosario a punto tal que han comenzado a surgir 

casas editoras locales. El caso más sobresaliente es el de Casa Romano, pero también 

abundan a partir de mediados de los ’30 las partituras editadas por José Traviglia, Romero 

& Fernández, Carlos Trombini, Gornatti Hnos y Musciatti y Molteni. Asimismo, aparecen 

también partituras de obras musicales escritas por renombrados músicos de la ciudad –e 

incluso editadas en Buenos Aires por Ricordi-, como las de Humberto de Nito, Luis Millici, 

Emilio Güell y Juan B. Massa. Llama la atención también, que en su mayoría se tratan de 

piezas de música popular (tango, fox trot, milongas, polcas, marchas). 

Luego de recorrer numerosas partituras la entrada N°28 vuelve a sorprender al tratarse de 

una publicación periódica titulada Rosario Musical, alojada en la sección “Hemeroteca” y 

fechada a partir de 1935. Consultar esta publicación concretamente dedicada al desarrollo 

musical de la ciudad estudiada implicó viajar a Capital Federal y solicitar previamente la 

Credencial de Investigador, exigida por la institución para la consulta de la documentación 

anterior a 1940 de la sección Hemeroteca.  Sin embargo, desde la mirada retrospectiva, tal 

empresa merecía el esfuerzo considerando la riqueza documental que suelen implicar este 

tipo este tipo de fuentes.  

Si nos guiamos por las conclusiones de Leandro Donozo, las revistas de música, más allá de 

la especificidad en sus temáticas, son una fuente invaluable para el conocimiento de una 

multiplicidad de aspectos: primero, de la producción musical en sí, dado que a través de este 

tipo de prensa es que podemos historizar el pensamiento musical y el desarrollo del campo 

profesional específico. Luego, del lugar de la música en la sociedad, porque a través del 

análisis de los usos y las funciones de la publicación, pueden analizarse conjuntamente los 

públicos a los que se dirigían, los modos de circulación y distribución, los discursos 

existentes acerca de la música, la relación entre el campo musical profesional y el amateur, 

o del público mismo con la cultura y la vida social.  Pero también finalmente, de la sociedad 

misma en general, porque este tipo de publicaciones –como toda la prensa en sí misma- no 

escapa del clima político, social y cultural de su época, las polémicas desarrolladas dentro 

del mundo editorial y, en definitiva, los humores de la opinión pública (Donozo, 2012).  
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Rosario Musical confirma todas estas premisas, con el agregado de tratarse de una revista 

escasamente trabajada en estudios anteriores21. Iniciando su publicación en enero de 1935 

(Fig.3), cuenta con 34 números mensuales hasta enero de 1938 disponibles para consulta, 

conservando a lo largo de los tres años de edición el mismo director –Luis Romano- y la 

misma dirección administrativa dentro del centro de la ciudad –San Martin 894-. 

En esta ubicación se encontraba el local mismo que Casa Romano disponía para la venta de 

instrumentos y artículos musicales-, por lo que “siguiendo las huellas”, podemos conjeturar 

algunas posibilidades. En primera medida, la revista era impresa por la misma casa editorial 

que la de las partituras ya citadas. Segundo, esta estrecha relación explica además que el 

principal auspiciante de la publicación fuera Casa Romano -propiedad de Vicente Romano 

y hermano de Luis-, permitiendo por lo tanto recolectar valiosos datos acerca de los bienes 

musicales que dicha casa ofrecía: listados de partituras en venta, variedad de instrumentos, 

los nuevos adelantos en tecnología radiofónica, colecciones de discos disponibles, etc. Una 

lectura atenta de los títulos y géneros musicales a los que estos bienes refieren permitirían 

inferir que, dado la notable oferta de discos y partituras de música popular, hacia mediados 

de la década de los ’30 las diferenciaciones en cuanto al gusto musical estaban al menos ya 

esbozándose. En el mismo sentido, algunas notas de opinión que diferencian la “buena” de 

la “mala” música y ciertos cuestionamientos publicados sobre la selección de obras 

realizada por la Asociación Sinfónica en sus conciertos confirmarían esta hipótesis.  

 
21 Daniel Cozzi indica haber trabajado únicamente el N° 25 de enero de 1937 (Cozzi 2007: 240). Por 
otro lado, esta revista aparece sistematizada, aunque con escazas descripciones, en la en la Guía de 
Revistas de Música de la Argentina editada por Donozo (2009).   



85 

 

 

 

No obstante, la revista no funcionaba como mero boletín publicitario de los numerosos 

artículos que ofrecía Casa Romano. Sus distintas secciones incluían notas de actualidad 

sobre eventos musicales y la actividad de los conservatorios, una guía de las principales 

instituciones dedicadas a la educación de la música, reflexiones sobre teoría musical y los 

estilos de grandes compositores, notas de opinión acerca de la reglamentaciones y 

disposiciones estatales que afectaban al campo, etc. Muchas de estas intervenciones eran 

Fig. 3 Tapa del primer número de Rosario Musical localizado en la Hemeroteca de BNMM 
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escritas por los músicos más reconocidos de la ciudad, suscitando diálogos posteriores que 

se prologaban en las cartas de lectores.  

De tal modo, el hallazgo de ese corpus permite contestar varias preguntas formuladas 

previamente, como lo era intentar estimar la cantidad de Conservatorios existentes en 

Rosario, dado que contábamos con un listado posible pero un tanto incontrastable con 

respecto a las pruebas. Correspondiendo al tercer periodo que ocupa a la propia 

investigación, ofrece también referencias sumamente valiosas sobre la actividad radial local 

y las principales figuras de la música popular que se escuchaban cotidianamente por este 

medio, en estos años en los que la radiofonía rosarina consolidaba sus distintas emisoras. 

Pero asimismo, abre un nuevo abanico de interrogantes e indicios a considerar como ser: 

las consecuencias que tuvo sobre el ámbito musical de la Ley de Propiedad Intelectual 

sancionada en 1933, las implicancias de la nueva reglamentación de la Educación Musical 

implementada a partir de diciembre de 1935 en la provincia de Santa Fe, los servicios 

alternativos prestados por músicos profesionales al dedicarse a la elaboración de arreglos, 

armonizaciones y transcripción de música escrita, o la aparición de una educación musical 

específicamente orientada hacia la radiofonía y géneros populares. Sin duda, esta 

publicación constituye el descubrimiento más fecundo de este ejercicio; un verdadero 

hallazgo de aquello que no sospechaba siquiera de su existencia. 

No obstante y a pesar que hallazgo comentado justifique el ejercicio metodológico, resta 

mencionar en este balance aquellas búsquedas menos venturosas, dado que también 

constituyeron “pruebas a tientas” dentro de esta experiencia. En este sentido, comentaré 

brevemente los resultados obtenidos con otras variables ingresadas. Por ejemplo, anotando 

en búsqueda avanzada únicamente “Conservatorio” con el mismo recorte temporal 

propuesto anteriormente, el software nos ofrece únicamente 29 resultados. Entre ellos, 

llamó mi atención el registro Nº 17, que correspondía a la publicación La Quena: revista 

trimestral del Conservatorio de Música de Buenos Aires y sus 68 sucursales, dado que tenía la 

certeza que una de las sucursales se encontraba en Rosario. De hecho esta revista 

documenta en su sección “Crónica del Conservatorio y sus sucursales” la actividad realizada 

tanto en Buenos Aires como en otras sedes del interior -inclusive sus actos de inauguración-

, lo cual resultaba muy interesante para comparar las características de los conservatorios 

locales con aquellos que funcionaban como sedes de otros en la capital. Sin embargo al 

solicitarla en sala, el dato más relevante obtenido fue únicamente que la sucursal Rosario 

era la nº 50, abierta con bastante anterioridad a que comenzara la publicación de esta 

revista –los primeros ejemplares corresponden al año 1919-. Los números consultados 

tampoco detenían demasiado su atención en esta sede, no así con las sucursales del interior 

de la provincia de Buenos Aires, aparentemente mucho más ligada a la casa central.  
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Finalmente, ingresando exclusivamente la variable “Rosario”, nuevamente entre 1860 y 

1940, la web arroja 2349 registros, dentro de los cuales nuevamente aparecen las partituras 

editadas en la ciudad, bibliografía de temáticas variadas, reglamentaciones del concejo 

municipal que también pueden consultarse localmente, ejemplares del diario La Capital, 

vistas fotográficas, anales de algunas asociaciones de la región, y algunas publicaciones 

locales como Anuario social Rosario (1931) y Elite Rosarino. Confitería los Dos Chinos (1940-

45). Estos dos últimos títulos me interesaron en tanto podían llegar a contener crónicas 

sociales y eventos musicales. A falta de tiempo, opté por solicitar solo la segunda (pueden 

pedirse tres ejemplares al mismo tiempo, y los pedidos suelen demorar en ingresar a sala). 

Esta publicación sí resultó tener un objetivo puramente comercial y de propaganda de los 

servicios de la reconocida confitería rosarina, y más allá de algunas notas sobre actrices 

famosas, fotografías de despedidas de solteras y precios de canastas de cortesía, no ofrecía 

mayor información relevante a mi investigación. En estos últimos casos, la búsqueda 

dirigida por el azar resultó ser mucho más decepcionante. 

 

Reflexiones finales 

Anaclet Pons afirma con razón que las posibilidades de búsqueda y la rapidez con las que 

podemos obtener hoy en día una copia digitalizada de aquel documento que nos interesa se 

han multiplicado exponencialmente al tener acceso –conexión a Internet mediante- a un 

sinnúmero de catálogos, repositorios digitales, bases de datos y/o bibliotecas virtuales, 

como Google Books. Comparativamente, el ejercicio propuesto por Ginzburg en Conversar 

con Orión, ciñéndose a un catálogo limitado como el de la UCLA, puede parecernos poco más 

que rudimentario (Pons 2013: 19). Sin embargo, como se destacó anteriormente, en esta 

ocasión interesaba detenerse en la reflexión que propone el historiador italiano sobre los 

procedimientos de investigación que llevamos a cabo y la potencialidad de los sondeos 

causales para ampliar los diálogos posibles con el contexto histórico propio de los actores 

sociales que estudiamos.  

Luego de precisar algunas especificidades de la propia investigación, orientada a indagar 

acerca de los consumos culturales musicales en Rosario -entre ellas algunas de las 

limitaciones que impone la dispersión de las fuentes para un estudio a escala regional-, nos 

dedicamos justamente a dar cuenta de los resultados que estos sondeos causales podían 

arrojar utilizando el catálogo digital de un acervo como el de la Biblioteca Nacional. Como 

se expuso, la selección de dicho catálogo no fue arbitraria, sino que respondió a las 

similitudes en los motores de búsqueda con el catálogo online actual de la UCLA, la gran 

cantidad y diversidad de entradas a las que se puede acceder en consulta, y la factibilidad 

de acceder a dichos documentos posteriormente. En parte también, fue determinante que 

hasta el momento se tratara de archivo que deliberadamente no había sido 
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sistemáticamente explorado, presuponiendo que no se encontrarían allí hallazgos 

significativos. Ensayando con nuevos parámetros de búsqueda que ampliaran las 

conexiones con el contexto emic, este presupuesto inicial resultó totalmente desatinado.  

No solo obtuvimos información de relevancia acerca de numerosas publicaciones de 

partituras, editadas por casas locales, lo que nos permite identificar nuevas tendencias 

sobre el consumo de la música escrita, sino que además la revista Rosario Musical ha 

resultado un hallazgo sumamente fecundo. Los más de treinta números continuados que 

componen esta publicación especializada, dirigida a su vez a un público lector con cierto 

nivel de conocimientos musicales, permiten no solo responder muchos de los interrogantes 

que habían surgido previamente durante el desarrollo de la investigación, sino también 

abrir otros nuevos vinculados a los debates vigentes en la opinión pública, normativas 

recientes que afectaban al mundo musical, delimitar otras tendencias de consumos 

musicales a través de una publicidad mucho más diversa pero a la vez específica, y 

finalmente trazar redes relacionales y sociabiliares en el campo de la música profesional, 

que hasta ahora me eran desconocidos. 
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