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RESUMO

Ese argo aborda a relação enre memória e biblioecas, aludindo ao conceio de insuições

de memória. Para isso, o exo apresena algumas denições de memória, recorrendo a

rês auores: Asrid Erll, Paul Conneron e Elizabeh Jelin. Em seguida, discue-se por que as

biblioecas são insuições de memória e as implicações derivadas dese conceio. Finalmene,

o exo levana alguns dos desaos enrenados por esas insuições diane da pandemia. A

meodologia de pesquisa ulizada é qualiava, ulizando a esraégia de pesquisa documenal

e enrevisas. Ese rabalho conribui para ampliar a concepção de biblioecas como insuições

de ranserência e uso de inormações para a de biblioecas como insuições de memória em

um sendo dialógico e comunicavo.
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ABSTRACTS

This arcle addresses he relaonship beween memory and libraries, alluding o he concep

o memory insuons. To do so, he ex presens some denions o memory, using hree

auhors: Asrid Erll, Paul ConneronandElizabeh Jelin. I hendiscusseswhy libraries arememory

insuons and he implicaons derived rom his concep. Finally, he ex raises some o he

challenges acing hese insuons in he ace o he pandemic. The research mehodology used

is qualiave, using he sraegy o documenary research and inerviews. This work conribues

o broaden he concepon o libraries as insuons or he ranser and use o inormaon o

ha o libraries as insuons omemory in a dialogic and communicave sense.
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1 Arculo derivado de la invesgación: "Innovación curricular de los programas de pregrado en Archivísca
y Biblioecología de la Universidad de Anoquia". Inicio en julio de 2019, nalización en noviembre de
2022. Código del proyeco: Aca 04 de 2019, del Comié Técnico de Invesgación, Escuela Ineramericana
de Biblioecología, Universidad de Anoquia. Medellín-Colombia.
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1 INTRODUCCIÓN

“Memoria”: esapalabra aparece cada vez conmás uerza comomoda, lugar común,

reivindicación, denuncia, reclamo, demanda, deber, derecho, imposición y lucha. En 2001,

el críco lierario Andreas Huyssen llamaba la aención para lo que él denominaba un

enómeno culural y políco de gran envergadura: “Un giro hacia el pasado que conrasa

demanera noable con la endencia a privilegiar el uuro, an caracerísco de las primeras

décadas de la modernidad del siglo XX” (HUYSSEN, 2001, p. 13).

Según Huyssen, eso era consecuencia de diversos procesos sociales, polícos

y culurales, como la descolonización, especialmene en el connene aricano; los

nuevos movimientos sociales, como el feminismo; la lucha de la población lesbianas,

gais, ransexuales, bisexuales e inersexuales (LGTBI); los movimienos esudianles, y

las reivindicaciones idenarias y culurales de grupos especícos, donde se abrieron

espacios para la creación de nuevas narravas alernavas y revisionisas. También

uvieron gran inuencia las conmemoraciones y los aniversarios asociados a evenos

que se sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial; la creación de museos y de

monumenos para recordar, y el imperavo del “Nunca más”.

En especial, hubo una urgencia por escuchar las voces de los sobrevivientes de

la Segunda Guerra Mundial, debido a la cereza de que esas memorias connuaban

ransiandoenespacios suberráneos, de la amiliaoenpequeñosgrupos (POLLAK, 2006).

Esos sobrevivientes eran ancianos y se corría el riesgo de no conocer públicamente sus

esmonios. Pero ueron ambién las guerras de Ruanda, Bosnia y Kosovo, en la década

de los novena, las que señalaron que ese pasado de horror de aquel conico mundial

no había quedado arás, y era necesario volver sobre él para comprender cómo ue que

se permió que sucediera de nuevo.

Las ransiciones democrácas en países que habían pasado por regímenes

miliares, dicaoriales o de segregación racial, y el n de los países comunisas de la

Europa del ese y de la angua Unión Soviéca son algunos escenarios donde lamemoria

políca esuvo vinculada a una idea de juscia, verdad y reparación del daño.

No obsane, como bien señala Huyssen (2001), esos enómenos sociales no

explican por sí solos nuestra fascinación actual con el pasado, expresado en la moda de

lo retro, el aumento de los museos, la urgencia patrimonialista, el auge de la literatura

esmonial y auobiográca, expresiones de lo que el auor denomina un “Markeng

masivo de la nosalgia” (HUYSSEN, 2001, p. 38), cuya mea parece ser el recuerdo oal.

Enonces, lanza la preguna: ¿por qué? Y, especialmene: ¿por qué ahora? ¿Por

qué esa obsesión por la memoria y el pasado? ¿Por qué ese miedo al olvido? ¿Por

qué hoy, cuando contamos con mayores y mejores formas de almacenar memoria, el

olvido es el mayor riesgo al que nos enrenamos? En odo caso, deja claro en su exo:

“Si sufrimos de un exceso de memoria y esta memoria es en esencia transitoria, poco
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conable, acosada por el olvido, en resumen, humana y social, debemos hacer el esuerzo

de disnguir los pasados ulizables de aquellos descarables” (HUYSSEN, 2001, p. 38).

Comopuede verse, hablar de la “memoria” no es un asunomenor; implica hablar

de éca y de valores democrácos. Las biblioecas hacen pare de las insuciones que

encarnan buena pare de los valores de la modernidad, ligados a un ideal democráco;

por lo ano, no pueden ser indierenes a los desaos que la memoria propone.

Ese escrio surge en el marco de la invesgación “Innovación curricular de los

programas de pregrado en Archivísca y Biblioecología de la Universidad de Anoquia”,

en parcular del “Componene de endencias de las ciencias de la inormación”. Dicho

componene enía como propósio idencar las endencias2 más relevanes en relación

con las ciencias de la información, los retos que se les presentan a los profesionales,

pero ambién las ransormaciones que deben vivir las insuciones como archivos y

biblioecas para adaparse y responder a conexos complejos en los ámbios políco,

económico, socioculural, ecnológico y ecológico.

La meodología implemenada uvo un enoque principalmene cualiavo, en

parcular la esraegia de invesgación documenal, en ano ese proyeco giró en orno

al análisis e inerpreación de la inormación recopilada. Así, la esraegia comprendió la

aplicación de res écnicas de invesgación: el análisis de redes sociales de la producción

cienca, eso es, la revisión y el examen de inormación hallada en bases de daos

especializadas; la consula y exploración de comunicados de organismos mullaerales

e insuciones del área; el esudio de uenes de mercado y, por úlmo, el desarrollo

de diecisiee enrevisas en proundidad, con proesionales e invesgadores de la

biblioecología y la archivísca de Colombia, Puero Rico, España y Brasil.

En ese escrio, se aborda una de las endencias halladas en la invesgación,

la relación entre memoria y bibliotecas, aludiendo al concepto de insuciones de la

memoria. Busca responder a las pregunas: ¿qué es, en úlmas, la memoria y qué

ene que ver con las biblioecas? ¿Son las biblioecas insuciones de la memoria?

¿Qué nuevos desaos planea a la relación memoria-biblioeca una siuación como la

pandemia por COVID-19?

En primer lugar, se presenan algunas deniciones de lo que podemos enender

por memoria, acudiendo a res auores: Asrid Erll, Paul Conneron y Elizabeh Jelin. En

segundo lugar, se analiza por qué las biblioecas son insuciones de la memoria y las

implicaciones derivadas de ese concepo; y, nalmene, se planean los desaos que

enrenan esas insuciones ane la pandemia producida por la COVID-19.

2 Entendemos por endencia: “un parón de comporamieno de los elemenos de un enorno parcular
durane un período. Aunque el análisis de endencias se relaciona de manera recuene con predecir los
aconecimienos uuros, es úl para idencar comporamienos en el pasado y el presene, deecando
cambios signicavos que pueden incidir en la dirección de las acciones a realizar a uuro” (CASTELLANO;
RAMÍREZ; FÚQUENE, 2011, p. 44).



14

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 5, ed. Especial, p. 11 - 24, maio/ago., 2022 – ISSN: 2595-9778

Sumário

2 ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE MEMORIAS?

Como arma Erll: “La memoria colecva es un concepo que cobija procesos

de po orgánico, medial e insucional, y cuyo signicado responde al modo como lo

pasado y lo presene se inuyen recíprocamene en conexos socioculurales” (ERLL,

2012, p. 8).

Ahora bien, ¿quién es el sujeo que recuerda? ¿Es el individuo o la sociedad? ¿La

memoria es individual o colecva? Según Erll (2012), lamemoria es ano individual como

colecva, pues los individuos recuerdan con ayuda de esquemas que son especícos de

su culura, valores, normas que se comparen colecvamene. La memoria se reere

a los símbolos, los medios, las insuciones y las práccas sociales que represenan la

relación que una sociedad manene con su pasado. Esas dos ormas de la memoria, la

individual y la colecva, acúan de manera conjuna, como arma Elena Espósio: “sólo

si se manene la dierencia enre ambas ormas de la memoria, es posible cenrar el

análisis de su inuencia recíproca” (ESPÓSITO apud ERLL, 2012, p. 135).

La memoria, como sendo o resignicación del pasado, es un proceso que ene

un carácer subjevo, es decir, cada individuo hace su propia inerpreación, consruye

sus propios signicados en relación con los oros y con el conexo, pero vinculado a su

propia manera de enender el mundo. De ahí que la memoria sea un proceso subjevo,

denro de un ámbio o unos marcos sociales, como la amilia, la educación, el rabajo, la

religión, enre oros.

La memoria es selecva, no recordamos odo, solo algunas cosas. Esa selección

implica narravas, olvidos y silencios. Los olvidos pueden ser oales; no obsane, en

una situación determinada, pueden surgir eventos que se creían olvidados, pero que

esaban guardados en la memoria.

Lo imporane es reconocer que, si la memoria es selecva, implica olvido, y que

ese no es la negación de la memoria, sino pare consuva de ella. El silencio, por

su pare, puede ser volunario, impueso o esraégico. Se puede callar sobre asunos

del pasado que son diciles o considerados privados. Hay grupos, conexos sociales y

polícos que pueden imponer silencios sobre deerminados hechos; pero ambién es

posible que las personas guarden silencio a la espera de un momento propicio para

hablar (POLLAK, 2006).

Por oro lado, ¿qué es aquello quemerece ser recordado? Los salos, los quiebres,

las rupuras, los impacos se convieren en hechos “memorables”. Jelin arma:

[…] la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen
un sendo del pasado en el presene y rene a un uuro deseado [...]. El
pasado ya pasó, es algo deerminado, no puede cambiarse. Lo que cambia es
el sendo de ese pasado, sujeo a reinerpreaciones que esán, momeno a
momeno, ancladas en la inencionalidad y en las expecavas hacia el uu-
ro. Por eso es un sendo acvo, elaborado por acores sociales en escenarios
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de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, a menudo contra
olvidos y silencios (JELIN, 2017, p. 15).

Frente a esas rupturas o quiebre sociales, el lema recordar para no reper se

vuelve cenral en sociedades que desean superar conicos de odo po. Como se

armó anes, el ema de la memoria cobró relevancia en el momeno en que dierenes

sociedades debieron mirar de frente su pasado, escuchar las voces de los silenciados y

depararse con el horror de la experiencia de violencia. Eso pone en evidencia el sendo

proundamene políco de la memoria.

Diversos secores polícos y sociales consruyen narravas sobre esos evenos

del pasado y luchan por imponer sus versiones y converrlas en hegemónicas, ociales.

Pero esas narravas con preensión de imponerse encuenran siempre oras que se les

conraponen, que las cuesonan. Esos escenarios de dispuas por la memoria suelen

presenarse con mayor uerza en sociedades que vivieron proundos conicos sociales

o polícos, guerras, dicaduras, o, como en el presene, cuando enrenamos siuaciones

de crisis mundial, como la pandemia y sus consecuencias.

Conneron (1993) se ineresa no por lo que la memoria es, sino por cómo

ella se ransmie. Nuesra codianidad esá pauada por comporamienos, runas,

aprendizajes, radiciones, ormas de hacer y de comporarnos que esán mediados por

la memoria. Desde colocarse una camisa, escribir o comporarnos en la mesa, odas

esas acciones son posibles gracias a la memoria que se acva y que permie realizarlas

de modo auomáco. Es decir, la memoria se conviere en hábio. Es lo que Conneron

(1993) denomina una “memoria incorporada”, que habia el cuerpo, la expresamos

corporalmene y la acvamos en acos codianos, en la manera como las acvidades del

día a día son realizadas.

Según Conneron (1993), las experiencias del presene dependen, en gran

medida, del conocimieno que enemos del pasado, y las imágenes de ese pasado

nos sirven para legimar el orden social del presene. Y esas imágenes del pasado y

el conocimieno acumulado son ransmidos y conservados mediane hábios más o

menos riualizados en ceremonias conmemoravas y práccas corporales. Los hábios

codianos son ransmimos por la imiación, por la repeción de comporamienos

que esán mediados por procesos sociales y culurales de comunicación de saberes y

conocimienos. Así mismo, imágenes y hábios son ransmidos, por ejemplo, por las

ceremonias patrias, o una ceremonia litúrgica o un baile tradicional, la preparación de un

alimento, una técnica de siembra de un campesino, el conocimiento sobre la naturaleza

por pare de los pueblos indígenas, o una prácca culural ancesral, como puede darse

en la población arodescendiene.

Si bien esa memoria incorporada permie hacer cosas en la vida codiana, la

verdad es que el acumulado de saberes, información y conocimientos desborda lamente
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del hombre y su capacidad de almacenamieno en el cerebro. Es por eso por lo que los

seres humanos acuden, desde empos preérios, a la inscripción, es decir, a la creación

de disposivos de almacenamieno de inormación. Es lo que Conneron (1993) llama

“memoria inscrita”: el papiro, el libro, el video, el audio, cualquier medio usado, puede

ser an diverso y múlple como la ecnología lo permia. Para conservar esa memoria

inscria, la humanidad creó insuciones como las biblioecas, los museos y los archivos

responsables de su cuidado, organización y diusión.

En la actualidad, pareciera no haber límites para la capacidad y la posibilidad de

creación, producción y almacenamieno de inormación y conocimieno. La modernidad

y el desarrollo tecnológico pusieron a la memoria inscrita como fundamento para

manener el pasado en el presene.

Tal vez uno de los apores más signicavos de Erll (2012) ene que ver con la

propuesa de pensar la memoria en relación con la culura. Ella, reomando la escuela

alemana creada por Aleida Assmann y Jan Assmann, proponen enender la memoria

culural como un vínculo acvo y consane enre el pasado y el presene, donde las

insuciones de la memoria, (museos, archivos, bibliotecas) son centrales en esos

procesos sociales y culurales.

Se raa [la memoria culural] de una memoria insucionalizada, que conl-
leva una ruptura con respecto al pasado y requiere para su existencia de la
mediación de insuciones (museos, archivos, monumenos) […]. La memo-
ria cultural construye así una memoria mediada, vicaria, que pone énfasis en
los procesos culturales y no en la experiencia vivida directamente de forma
no mediada (SANTAMARÍA COLMERO, 2018, p. 284).

Este concepto dememoria culural subraya el carácermediador y exualizado de

lasmemorias compardas, pone énasis en los procesos culurales y no únicamene en la

experiencia vivida. El esudio de la memoria culural ha permido repensar la memoria

más allá de los individuos y de la hisoria oral, y vincularla con procesos colecvos y

culurales de amplio alcance.

Según Erll (2012), la memoria culural se maniesa en res dimensiones:

1. Dimensiónmaerialdelaculuradelrecuerdo(medial):objetos,textos,monumentos,

ritos, pormedio de los cuales los conenidos de esa memoria colecva se vuelven

asequibles para los miembros de una comunidad. Son una ineraz enre el nivel

psíquico y el nivel social.

2. Dimensión social: los poradores de la memoria, personas e insuciones de la

sociedad que parcipan en la producción, el almacenamieno y la evocación del

saber relevane para un colecvo: archivo, biblioecamuseo, universidad, escuela.

3. Dimensión menal: sisemas colecvos de sendo, códigos compardos,

que hacen posible el recordar común y una ransmisión simbólica a parr
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de represenaciones, esereopos, maneras de percibir, idendad, normas,

valores.

En ningún caso signica eso que haya una única conguración de la memoria

colecva; por el conrario, hay una variedad de memorias que coexisen e incluso

compien enre sí.

En resumen, la “experiencia” es vivida subjevamene y es culuralmene

comparda y comparble. La memoria, enonces, se produce en ano hay sujeos que

comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que buscan maerializar estos

sendos del pasado en diversos producos culurales, que son concebidos como, o

que se convierten en, medio de la memoria, tales como libros, museos, monumentos,

películas, obras de are, archivos, biblioecas, ec.

La memoria es un proceso social y culural que recupera el pasado en el presene

y con la mirada puesa hacia el uuro. Es un campo de dispuas enre narravas que se

conraponen. También se maniesa en acuaciones y expresiones que, anes que re-

presentar el pasado, lo incorporan perormavamene. Hay personas e insuciones de

la sociedad que parcipan en la producción, el almacenamieno y la evocación de ese

pasado.

3 ¿EN QUÉ SENTIDO LAS BIBLIOTECAS SON INSTITUCIONES DE LA MEMORIA?

Como se indicó en el aparado anerior, Erll (2012) asocia a la memoria culural

las dimensiones maerial (medio y areacos que conenen memoria), social (acores

e insuciones que parcipan en la producción, el almacenamieno y la evocación

del pasado) y menal (represenaciones, imaginarios colecvos). En ese esquema, la

biblioeca es claramene una de las insuciones que parcipan en esa dimensión social,

haciendo uso de buena pare de la producción maerial de areacos culurales.

Es desacado el lugar de las biblioecas en esa clasicación, como insuciones

que parcipan en la producción, el almacenamieno y la evocación del pasado. Pero

queda alando algo.

De manera radicional, la “idea social” de esas insuciones ha esado ligada al

acceso a la inormación y a la producción de conocimieno. Más recienemene, desde

por lomenos la década de los ochena del siglo XX, se les ha comenzado a nombrar como

“insuciones de la memoria” (GARCÍA MARCO, 2010). El avance de las ecnologías

de la información y la comunicación hizo que la producción, el almacenamiento, el

procesamiento y la difusión de los datos, la información y el conocimiento se revelaran

como un verdadero desao para las ciencias de la inormación. La biblioeca, como

insución undamenal de esas ciencias, así como el archivo y el museo, se deparó con

la necesidad de manener un papel cenral en ese nuevo conexo. Si la producción

aumentaba era necesario encontrar las formas de conectar a los productores con
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los consumidores de esa información, para que el ciclo del conocimiento pudiera

manenerse.

Francisco García Marco (2010) propone relacionar los múlples sendos y

acepciones del conceptomemoria en la biología, la neurociencia y la psicología cogniva

con las ciencias de la información y la documentación, para mostrar de qué forma las

biblioecas son insuciones de la memoria. El auor recurre al uso de meáoras de

almacenamieno, procesamieno, selección y análisis de inormación. Examina la era

digial y el desao que represena para esas insuciones el aumeno considerable de la

capacidad de producir, almacenar y conservar inormación. Propone pensar la biblioeca

como un lugar de memoria, como el lugar del encuenro en un sendo esricamene

culural, que debe aender los gusos y usos de los ciudadanos.

La relaciónqueesos dos auores, Erll y GarcíaMarco, esablecen enre biblioecas

y memoria es válida y se corresponde con lo que normavamene se espera de esas

insuciones. Sin embargo, esas miradas sobre las biblioecas como insuciones de la

memoria cenran su aención en la unción y no en su poencial. Es una concepción de

la biblioeca como almacén, como reposiorio, como garane de la conservación y el uso.

Ser una insución de la memoria es mucho más que almacenar, procesar o

diundir: es crear un espacio que acve la conversación para la ransmisión de múlples

saberes y la construcción de conocimientos, el reconocimiento de la diversidad, el

debae sobre el parimonio. Son espacios de ineracción e inerconexión, como bien lo

explica Didier Álvarez Zapaa (2020), quien llama la aención para, además de reconocer

las biblioecas como endades sociales que inegran el Sisema Inormavo Documenal

propueso porMiguel Ángel Rendón (2013)3, comprenderlas como uno de los escenarios

de las conexiones que se tejen entre información, conocimiento ymemoria, en contextos

espacioemporales concreos.

Esa idea supone concebir esas insuciones más allá de sus unciones

(conservación, almacenamiento y transmisión); implica situarlas en un horizonte de

expecavas, en el que sea posible el despliegue de sus poencialidades, como lo arma

Álvarez Zapata:

Asumidas, enonces, desde una perspecva sisémica compleja, las  [ins-
uciones inormavo documenales] se enenden como sisemas sociales
abiertos en intensa interacción con su medio; en lo cual presentan tres po-
encialidades o capacidades básicas: poder para generar nuevas ineraccio-
nes enre sus elemenos y, aúnmás, generar nuevos elemenos (auopoiesis);
capacidad de auorreerirse, eso es, de no esar mecánicamene deermina-

3Rendón (2013, p. 86) enende el Sisema Inormavo Documenal como "inerrelación de cinco
elemenos: inormación, documeno, usuario, proesional de la inormación documenal e insución
inormava documenal; esa ineracción es movada por la nalidad de sasacer las necesidades de
información documental del usuario, a través de su ingreso al mundo de la información mediante los
documenos proporcionados gracias a la acvidad del proesional de la inormación documenal denro
de una insución inormavo documenal".
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da por los acores objevos sociales; y poder para impacar el medio social,
y de paso aecar la idea social que de ellas se enga (ÁLVAREZ ZAPATA, 2020,
p. 99).

En términos de memoria, las bibliotecas no se reducen a una idea patrimonialista,

de conservación o almacenamieno de la inormación; ellas son escenarios de diálogo. Las

biblioecas, como insuciones de la memoria, son, en el sendo dado por David Lankes

(2018), ámbios que acilian la resignicación de sendos sobre el pasado, la consrucción

colecva de conocimieno y los saberes, espacios de reivindicación culural, social y políca;

insuciones que aporan a la consrucción de idendades que valoren la dierencia y la

pluralidad (ÁLVAREZ ZAPATA, 2020).

Concebir las biblioecas como insuciones de la memoria no implica abandonar o

subesmar las unciones écnicas de organización, gesón y raamieno de la inormación

y el conocimiento; tampoco las funciones de servicios y divulgación, o aquellos ligados a la

ormación y al omeno del uso de la inormación y la documenación. Pero sí esablecer, con

las comunidades, interacciones menosmediadas por la oferta y la demanda, para privilegiar

aquellas que impliquen la creación colecva de conocimieno, de cara al desarrollo de la

sociedad (LANKES, 2018).

Por ano, más que buscadores y cuidadores de areacos, los proesionales de la

inormación parcipan “en conversaciones, ayudan a darles orma, las apoyan e incluso

capturan sus resultados para enriquecer las comunidades, servir como un recuerdo vital y,

en úlma insancia, ser un socio poderoso para la creación de un uuro ideal conjuno”

(LANKES, 2018, p. 63).

Según la invesgación de endencias en relación con las biblioecas, los resulados

señalan proundas ransormaciones en cuano a la misión que radicionalmene han

desempeñado en la sociedad. En la acualidad, las biblioecas son herramienas al servicio de

la ciudadanía, aciliadoras de la gesóndenuevos conocimienos, guardianas de lamemoria

cultural,espaciosderesistenciayresiliencia,asícomolugaresparaenfrentartransformaciones

connuas. El ideal es que esas conribuyan a ormar ciudadanos educados, inormados y

con compeencias ciudadanas (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 2014; MENESES TELLO,

2013). Frene a emas asociados al racismo, la violencia de género, las migraciones, la crisis

medioambienal, los esudios señalan dos verenes: 1) documenar el acvismo social, y 2)

omenar el uso de las biblioecas por pare de los acvisas para promover la juscia social

(FLINN; ALEXANDER, 2015; LANKES, 2018).

Las biblioecas se han vuelo cenrales para la comprensión de nuesro momeno

hisóricoydenosoroscomosujeosdelahisoria.Huyssensugierequeelaugedelamemoria,

lamnemohisoria y la musealización responde a la búsqueda de un escudo protector ante el

“miedo a que las cosas devengan obsoletas y desaparezcan, un baluarte que nos proteja de

la prounda angusa de la velocidad del cambio y los horizones de empo y espacio cada

vez más esrechos” (HUYSSEN, 2001, p. 32). En ese conexo verginoso, esos poradores
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dememoria cobran uerza como “un conrapeso para el rimocada vezmás acelerado de los

cambios o como un sio para preservar el espacio y el empo” (2001, p. 36).

La invocación de esas insuciones biblioecarias resula exiosa hoy en día como

esabilizador, como anclaje; apelamos a ella con la esperanza de poder jar las memorias

locales, regionales, en unmundo cada vezmás globalizado e inerconecado (LANKES, 2018).

Las biblioecas se proponen como escenarios de consrucción de memorias a parr de

diálogos que, a su vez, deberán ser regisrados, gesonados y conservados, para que sirvan

de puno de parda de nuevas conversaciones (LANKES e al., 2007).

En conclusión, la memoria se integra con mayor fuerza en las acciones de las

insuciones, no solo en el sendo de parimonio y conservación del pasado, sino,

especialmene, como resignicación del pasado en el presene, como acción políca y social

para el reconocimienode los oros, para la creación de espacios de diálogo y oralecimieno

de idendades basados en la dierencia.

Las biblioecas y los proesionales de la inormación deben conribuir a ormar

ciudadanos educados e informados; capaces de enfrentar la amenaza de la manipulación

de la inormación con nes polícos, segregacionisas, racisas y homoóbicos. Deender su

derecho a la privacidad y a la liberad de expresión. Proeger el derecho a la inormación

como un bien público y estar atentos a las pretensiones de control social por medio de las

redes.

4 LOS DESAFÍOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA MEMORIA FRENTE A UN PRESENTE

INÉDITO

Para erminar, se propone una reexión en consrucción sobre los desaos de

las biblioecas rene a un presene inédio, como ese que vivimos. Se puede pensar

en la crisis climáca, la posverdad, las nocias alsas, enre muchos oros asunos. Sin

embargo, vamos a cenrar la reexión en la pandemia derivada del COVID-19.

Existe ya una abundante producción académica sobre el papel de las bibliotecas

durane la pandemia, sobre las ransormaciones, el desao y las innovaciones que

debieron ser asumidas para responder al reo de la virualidad durane la cuarenena.

Los servicios biblioecarios pasaron radicalmene de un modo dual, presencialvirual, a

la única opción de la virualidad. Los proesionales hicieron un ormidable esuerzo por

dar cuena del cambio y de la demanda.

Alejandro Parada planea cuesonamienos sobre la pospandemia y las

bibliotecas, ese futuro-presente determinado, en apariencia, por la virtualidad y por la

diusa ronera enre lo proesional y lo domésco, enre el espacio público y lo privado,

enre el mundo laboral y el empo libre. Pero ese mismo auor llama la aención acerca

de la necesidad del encuentro presencial, para no abandonarse ante “el Dios de la

digialización y sus soliciudes a disancia” (PARADA, 2021, p. 8). Es ahí donde surge el
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llamado al humanismo bibliotecario, que logre conjugar lo virtual y lo presencial, y dote

de múlples signicados los espacios concreos de las biblioecas y su enorme poencial

como consrucores de sociabilidades.

Es indudable el imperavo que enen las biblioecas de asumir un rol más acvo

y proposivo en los procesos de enseñanza; como lo dice el auor: “Hay, pues, que

prepararse para enseñar desde y para las biblioecas” (PARADA, 2021, p. 9). Asimismo,

hace un llamado a oralecer las biblioecas como insuciones que consruyen

ciudadanía, amplían la democracia, disminuyen desigualdades, y deenden la pluralidad

y la diversidad.

En el año 2021, en el marco de la pandemia por COVID-19, la Inernaonal

Federaon o Library Associaons and Insuons (Federación Inernacional de

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) publicó su informe indicando veinte

endencias respeco al uuro de las biblioecas. En el inorme surgen emas como el

recore de los gasos públicos, la crisis migraoria, el cambio climáco, los cambios

tecnológicos acelerados, la educación en línea, entre otros4. Ese conexo de cambios

verginosos y sociedades complejas demanda que los proesionales de la inormación

engan capacidad de innovar y adaparse a siuaciones imprevisibles. Para ello, el en el

inorme reerido, la Federación idenca los pos de habilidades blandas que deben

adquirir los proesionales de la inormación: resiliencia, agilidad, exibilidad, creación

de conanza en la comunidad, creación de asociaciones, resolución de problemas

y capacidad de responder posivamene ane lo inesperado. Proesionales con

pensamieno críco rene a la ecnología y en sinonía con la culura popular; capaz

de enrenar los desaos de la diversidad y la pluralidad, y de comprender su lugar

en la lucha contra la desigualdad, como también que sea consciente de los extremos

polícos, la polarización, las nocias alsas. Un proesional de mene abiera, capaz de

rabajar con oros proesionales; capaciado en compeencias digiales en codicación y

programación, así como en sosenibilidad, en alabezación medioambienal, en rabajo

con la comunidad.

Por su pare, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Culura (Unesco) llamó la aención sobre la imporancia de promover el uso de

documenación producida por insuciones gubernamenales, inergubernamenales y

privadas, de invesgación y enseñanza, preservada en insuciones de lamemoria, como

museos, archivos y biblioecas (UNESCO, 2020). Según la Organización, esa acción será

4Las veine endencias son: empos diciles por delane; lo virual esá para quedarse; el regreso
a los espacios sicos; el aumeno de las compeencias blandas; la diversidad se oma en serio;
un ajuste de cuentas con el medio ambiente; una población móvil; el usuario impaciente; el
retroceso analógico; la escala importa; dominio de datos; búsqueda transformada; carrera hacia
los exremos; esudianes de por vida; una colección única; la privazación del conocimieno;
las calicaciones son imporanes; se valora la alabezación inormacional; acceso abiero; las
desigualdades se proundizan.
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de vial imporancia para enrenar uuras pandemias, permiendo ormular mejores

esraegias con base en la experiencia de ese momeno.

Hisoriadores, archiveros y ciencos sociales señalaron la imporancia del

regisro, pero presaron especial aención a la vida codiana. Dieron prioridad al regisro

de los impacos en el día a día y, más imporane aún, cómo la sociedad respondió a ellos:

acciones solidarias; esfuerzos entre vecinos para proteger y ayudar; formas comunitarias

de resisencia ane la adversidad. Algunos de ellos hicieron la inviación para llevar un

diario. El inerés era regisrar y documenar en oos, videos, escrios, enrevisas el día

a día durante la cuarentena y la pandemia, por tratarse de un acontecimiento vivido en

el pasado de la humanidad, pero inédito en el contexto actual de un mundo globalizado

e hiperconectado5.

La urgencia por el regisro y la documenación se basa en la apelación a la

memoria. A su vez, la consrucción de la memoria demanda inencionalidad, un sendo.

El imperavo “¡recuerda” o “no olvides”, implica una preguna adicional: ¿qué es lo

que se debe recordar? ¿Cuáles son las huellas que dejará ese momeno en la sociedad?

Toda acción de regisro y archivo se enrena a la posibilidad de sobrerrepresenar o

invisibilizar deerminados hechos, grupos sociales, memorias. La acual crisis saniaria

ha aecado especialmene a las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo se recordará eso

en el uuro?

Hay dispuas que se insinúan o se hacen explícias en las armaciones sobre

la pandemia y sus eecos. Las pérdidas pueden borrarse con los discursos vicoriosos

de quienes sabrán aprovechar el momeno para reclamar para sí la vicoria sobre la

enermedad. El escrior chino Yan Lianke adviró sobre la imporancia de la memoria

individual, para eviar que la memoria ocial borre el dolor, el llano y la pérdida: “La

verdad es que tenemos recuerdos y memoria, y aun cuando nos falte la capacidad de

cambiar el mundo y la realidad, al menos podemos, ante una verdad centralizada y

programada, susurrarnos: ‘¡Las cosas no son así’ (LIANKE, 2020).

Las biblioecas, en la acualidad, deben ser ese lugar donde el susurro de la

memoria sea posible. La pandemia signicó una experiencia raumáca para la sociedad,

pero ambién de aprendizajes, acciones solidarias y empácas. La biblioeca debe

converrse en un espacio de reconsrucción de esas memorias, de puesa en común de

los aprendizajes, de consolidación de los lazos roos por la disancia sica.

5Desacamos los proyecos de la Asociación para la Auobiograa en Francia, "Memoire des
connemens"; la convocaoria de la Asociación de Hisoriadores del Esado de Nueva York; el
proyeco "Coronarchiv", de la Universidad de Hamburgo, en Alemania; "Recording Covid 19',
del Mass Observaon Projec, en el Reino Unido; "Memorias del connameno', del Archivo
Municipal de Barcelona; "Archives de Quaranaine: dossier Covid-19", en Bélgica. En Brasil,
desacan las siguienes iniciavas: "Tesemunhos do isolameno", del Arquivo Geral da Cidade
do Rio de Janeiro; "Documenando a Experiência a Covid-19 no Rio Grande do Sul", del Arquivo
Público do Esado do Rio Grande do Sul, y “Arquivos da pandemia”, de la Casa de Oswaldo Cruz
(Fiocruz).
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Es necesario realizar cambios profundos en la sociedad que nos permitan

respear la nauraleza, crear vínculos solidarios, apoyar a los más vulnerables, deender

sus derechos, reconocer la diversidad, valorar la pluralidad. La biblioeca es el lugar

propicio para hacer que ese cambio se produzca. Es necesario que esa conversación

sobre nuestro pasado y nuestro futuro dé inicio, y qué mejor lugar que una biblioteca,

cualquiera que ella sea.
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