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RECOnStRUyEndO AUSEnCIAS. 
PROyECtO dE RECUPERACIÓn y PUEStA En VAlOR 
dE lA MEMORIA COlECtIVA
Gómez, Raúl Angel; Altamirano, Patricia; Rodríguez, Mariana Del Milagro
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

sustain and drive the project, as well as the categories 
and tools employed. It proposes that the Museum of the 
School of Psychology be used both as a space for the 
recovery and appreciation of its documentary heritage 
as well as a space in which to build and promote new 
meanings for a better critical understanding of the past, 
present and future of our subject

Key words
History Memory Dictatorship Argentina

Introducción
La presente propuesta, apunta a la recuperación y 
puesta en valor de la memoria colectiva quebrantada a 
partir de las políticas de terrorismo de estado[i] de la úl-
tima dictadura militar Argentina.
Como parte de las actividades del recientemente funda-
do Museo de la Facultad de Psicología y la cátedra de 
Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Con-
temporánea de la UNC, esta iniciativa busca promover 
tanto la reactualización de la memoria colectiva y disci-
plinar, como su materialización y transmisión, a partir de 
la reconstrucción de historias de vida de los estudiantes 
y egresados desaparecidos por razones políticas de 
nuestra facultad.
La violación sistemática a los derechos humanos, la tor-
tura, la persecución, el miedo como estrategia política de 
disciplinamiento y control social, han sido las herramien-
tas más usadas por las dictaduras latinoamericanas. 
Tristemente Argentina de nacimiento, la figura del dete-
nido desaparecido representa el absurdo de las políti-
cas de exterminio, expresa el contrasentido que implica 
asumir lo que existe, pero no se ve ni se representa, lo 
que procura pensarse en su condición de impensable, 
representar en su condición de irrepresentable. 
La entrada en la desaparición, es percibida por sus pro-
tagonistas como un absoluto salir de escena, implica el 
pasaje a otra situada entre bastidores, en la que la victi-
ma deja de ser mirada por la sociedad y reconocida co-
mo uno de sus miembros. Implica someter al individuo a 
un régimen de invisibilidad, negar la existencia del he-
cho, borrar el cuerpo, silenciar toda posibilidad de prue-
ba, situarlo en lugares excepcionales, tanto en lo simbó-
lico (la extralegalidad) como en lo físico. De esta mane-
ra, con el ingreso a los centros de detención, el indivi-
duo sufre una escisión entre el antes caracterizado por 

RESUMEN
El presente trabajo, es parte del proyecto de recupera-
ción y puesta en valor de la memoria colectiva que lleva 
adelante el Museo de la Facultad de Psicología y la cáte-
dra de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta iniciativa, 
busca promover tanto la reactualización de la memoria 
colectiva, como su materialización y transmisión, a partir 
de la reconstrucción de historias de vida de estudiantes y 
egresados desaparecidos por razones políticas durante 
el proceso de la última dictadura militar Argentina, en es-
ta Facultad. La violación sistemática a los derechos hu-
manos, la desaparición forzosa de personas, el miedo 
como estrategia política de disciplinamiento y control so-
cial, contribuyeron tanto a la disolución de lazos identita-
rios, como a la ruptura en la transmisión de la memoria 
colectiva, expresándose en la actualidad de nuestras ju-
ventudes académicas. En este trabajo, profundizamos 
en las nociones que sostienen el proyecto, así como en 
las categorías y herramientas que proponen al museo de 
la facultad, como un espacio de recuperación y puesta 
en valor del patrimonio documental, pero también como 
un espacio de construcción y gestación de nuevos senti-
dos que permitan la apropiación crítica de nuestro pasa-
do, presente y futuro disciplinar.

Palabras clave
Historia Memoria Dictadura Argentina

ABSTRACT
RECONSTRUCTING ABSENCE. A PROJECT OF 
RECOVERY AND APPRECIATION OF COLLECTIVE 
MEMORY
This paper is part of a project of recovery and apprecia-
tion of collective memory carried out by the Museum of 
the University of Cordoba School of Psychology and the 
chair of Schools, Trends and Systems in Contemporary 
Psychology. The aim of this initiative is to reconstruct 
the life histories of students and graduates of this school 
who were abducted and made to disappear for political 
reasons by the military dictatorship, and thereby update, 
materialize and transmit the collective memory of the 
time. The systematic violation of human rights, the kid-
napping of persons never to be heard from again, and 
fear as a political strategy to impose discipline helped to 
dissolve links, erase identities and interrupt the trans-
mission of collective memory, as revealed in our aca-
demic youth. This paper develops the concepts that 
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la acción, el trabajo y los lazos sociales, y el después 
marcado por la tortura, el hambre, el frío y la perdida de 
identidad (Calveiro, 1998).
Como han señalado Somigliano y Olmo (2002), la estra-
tegia de la desaparición generó identidades sin cuerpo 
y cuerpos sin identidad[ii]. Esa política implicó:
“…. La asunción por parte del estado de la relación mas 
desigual posible respecto de los ciudadanos. Más con-
cretamente supone el montaje de una estructura de 
aprehensión, juzgamiento y ejecución absolutamente 
clandestina. La sociedad no tiene información para 
comprender el fenómeno entero y lo define por su pro-
ducto, los ausentes, los desaparecidos. A su vez, la 
clandestinidad (el ocultamiento de todo el proceso) ge-
nera la doble naturaleza que terminara siendo una de 
sus características más perturbadoras. Pues desapari-
ción será tanto privar a una persona de su libertad […] 
como después de su ejecución volcar el aparato estatal 
para evitar que se establezca la relación de identidad 
que une a la persona secuestrada, con un cuerpo que 
aparece, ya sin nombre…” ( pp. 22-35) 

Junto con la consolidación de un proyecto económico y 
político particularmente agresivo, este régimen provoca 
como efecto de inmovilidad un anonadamiento que “de-
ja hacer” al poder (Calveiro, 1998). Se trata de un dejar 
hacer económico, político, cultural de la vida cotidiana, 
que perdura un largo tiempo como marca que convoca 
la memoria del miedo, el olvido, la disolución de víncu-
los y los resquebrajamientos en la transmisión de la me-
moria colectiva. Esta problemática, ampliamente pre-
sente en las generaciones post dictatoriales, se eviden-
cia también, en nuestras juventudes académicas. 
Según consta en el último relevamiento de personas 
desaparecidas por razones políticas entre los años 60 y 
70, realizado por la Universidad Nacional de Córdoba 
(Romano; San Nicolás, Palacios M.& González Lanfir 
2010), la mayor parte de la población desaparecida en 
la ciudad de Córdoba fueron estudiantes entre ellos, la 
mayoría pertenece a la Facultad de Filosofía y Humani-
dades de la UNC. De las cinco carreras que en aquel 
momento componían dicha facultad, la mayor cantidad 
de desaparecidos fueron estudiantes o egresados de 
Psicología (Ver Cuadro Anexo)
Si bien la categorización de las variables estadísticas y 
las cifras que de ellas emanan, exceden las inquietudes 
de este proyecto, los números son desgarradores y cual-
quier conclusión que se base solo en un registro cuanti-
tativo puede pecar de incompleta y errónea. En este mar-
co nos preguntamos ¿Quienes eran los detenidos-des-
aparecidos y fusilados de la Facultad de Psicología? 
¿Cuáles eran sus nombres, intereses, trayectorias? ¿Có-
mo reconstruir la memoria a partir de las ausencias?

Reconstruyendo Memoria a partir de Ausencias
Objeto de múltiples aristas, la memoria ha tenido diver-
sas conceptualizaciones, según los distintos campos 
simbolicos desde las cuales ha sido definido (psicológi-
co, sociológico, histórico, etc.). En este trabajo, hablare-
mos de memorias colectivas en tanto suponen proce-

sos de construcción, que confieren identidad individual 
y grupal a quienes participan. Operaciones de distribu-
ción y circulación por las cuales la memoria, como so-
porte de diversas identificaciones, condicionará tanto 
los modos de ser, como de concebir el entorno, otor-
gando al sujeto o al grupo una identidad posible (Can-
dau, 2002).
Surgida a partir de experiencias colectivas de rememo-
ración, la memoria convoca procesos activos de cons-
trucción simbólica y elaboración de nuevos sentidos del 
pasado. Implica un continuo proceso de significación y 
resignifación, que la ubica una temporalidad particular 
entre un pasado que recupera, un presente que activa y 
un futuro que despierta.
Decidir abordar las ausencias a partir de la memoria, 
implica atender a una serie de recaudos teóricos y me-
todológicos propios de un campo de conocimientos en 
desarrollo. Si bien sus debates exceden las posibilida-
des de este trabajo, consideramos importante explicitar 
alguno de ellos. En primer lugar, el que plantea una re-
lación binaria y antitética entre historia y memoria. Es-
quema dicotómico para el cual, mientras la historia es el 
ámbito científico poseedor de la asertividad del “hecho 
histórico”, la memoria implica una rememoración subje-
tiva y emotiva, por parte de un grupo que pretende “ins-
talar” o “fundar” un pasado, antes que reconstruirlo o 
probarlo. Desde esta línea de enunciados posiblemente 
maniqueos, el campo de la historia (oficial, objetiva y 
científica), se opondría al de la memoria (subjetiva, múl-
tiple, acríticas y/o fetichizada como portadora de una 
verdad silenciada).
En nuestra opinión, tanto la memoria como la historia 
son formas de representación sobre el pasado, estre-
chamente vinculadas: mientras la historia se sostiene 
sobre la pretensión de veracidad, la memoria lo hace 
sobre la base de su representación simbólica. En este 
sentido, en tanto la historia permite cotejar los datos 
sobre los que se asienta la memoria, los estudios en 
torno a la memoria permiten reconstruir aspectos del 
pasado a los cuales es imposible acceder mediante 
otro tipo de fuentes. 
Optamos por la memoria como una herramienta para 
construir una historia simbólica, una historia preocupa-
da por historizar el símbolo, la representación, la huella, 
más que el hecho o dato histórico. Una historia que in-
corpora el presente como parte de sus interrogantes, y 
que se ubica en la intersección entre el pasado, el pre-
sente y el futuro. Una historia que admite al pasado co-
mo uno de los insumos claves para construir represen-
taciones colectivas, donde se articulan ideas, imáge-
nes, ritos y modos de acción que varían a lo largo del 
tiempo en función de las necesidades del presente.
Ahora bien, ¿Cómo representar a los detenidos-des-
aparecidos de nuestra facultad? Si la re-presentación 
supone la existencia de una ‘presentación’ inicial ¿Có-
mo representar entonces los huecos, lo indecible, lo 
que ya no está?
La respuesta no es simple, ni univoca. En este trabajo, 
proponemos hacerlo mediante la reconstrucción de his-
torias vida y la recuperación de objetos de la memoria. 
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La historia de vida, como metodología que permite re-
unir acontecimientos significativos de la biografía de los 
sujetos, es realizada a partir la recuperación de archi-
vos, notas y legajos estudiantiles y, muy especialmente, 
mediante entrevistas semiestructuradas a familiares 
amigos y compañeros de facultad y/o militancia. 
Por su parte, la representación a partir de objetos que 
surjan como significativos de las entrevistas previas, 
buscan ir un paso mas en la reconstrucción de identida-
des silenciadas por la dictadura militar. Los objetos, en 
tanto tramas significativas integrantes del “saber” de 
una sociedad, explican, implican, metaforizan y repre-
sentan las relaciones de una sociedad promoviendo el 
despliegue de nuevos sentidos sociales y compartidos 
(aunque no unívocos), en los procesos de construcción 
de memoria colectiva.
En este marco, y en oposición a la concepción fosiliza-
da de la historia que pretendió la museografía clásica, 
este trabajo propone al museo como un lugar de la me-
moria (Nora, 1997) un lugar que convoque imágenes, 
voces, relatos significativos para nuestra comunidad. 
Un espacio que además de preservar, recuperar y po-
ner en valor el patrimonio documental, también promue-
va la construcción de nuevos sentidos que nos permitan 
una apropiación crítica de nuestro pasado, presente y 
futuro disciplinar. 

Proyecto Recuperación y puesta en valor de la me-
moria colectiva. Facultad de Psicología Universi-
dad Nacional de Córdoba.
Este proyecto, se realiza como parte de una iniciativa 
entre el recientemente fundado Museo de la Facultad y 
la Cátedra de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la 
Psicología, buscando articular diferentes acciones que 
desde nuestra facultad y desde espacios sociales mas 
amplios abonan el campo de la memoria (Archivo Pro-
vincial y Nacional de la Memoria, Centro de Conserva-
ción y Documentación Audiovisual - Archivo Fílmico Ca-
nal 10, etc.).
Si bien, el propósito inicial fue la creación de una base 
documental y documentada que permitiera afrontar de 
manera mas sistemática la búsqueda e identificación de 
los desaparecidos de nuestra facultad, la preocupacio-
nes en torno a la identidad de los desaparecidos, la me-
moria de nuestra historia en las juventudes académicas 
y el rol activo que consideramos debe desempeñar un 
museo en nuestra facultad, impulsó la constitución de 
grupos de trabajo de características intergeneracionales 
e interclaustros (alumnos, ayudantes de alumnos, ads-
criptos y docentes) que se desarrollan en el marco de los 
prácticos alternativos de la cátedra de “Escuelas….” . 
Esta propuesta pedagógica, de carácter piloto, se enfo-
ca en el desarrollo de habilidades de investigación a tra-
vés de la indagación de documentos objetos y espa-
cios. Las preguntas circulan: ¿Qué hay de nuestra his-
toria disciplinar en el ámbito local? ¿Pueden los objetos 
establecer relaciones entre el pasado y el presente? 
¿Pueden utilizarse como herramientas para la transmi-
sión de la memoria? 
El plan de trabajo propuesto, consta de una serie de en-

cuentros formativos (de aproximación a la temática) y 
de investigación. Estas tareas implican: *Realización de 
registros digitalizados propios de bases primarias y 
secundarias[iii]. *Identificación de Actores sociales cla-
ves de Psicología. *Realización de entrevista semies-
tructuradas a familiares y amigos. *Construcción de 
Historias de vida. *Recuperación-representación de ob-
jetos de la memoria. *Generación estrategias expositi-
vas y de transmisión.
Los sujetos que componen el universo de análisis, son 
estudiantes y egresados, secuestrados, asesinados y 
fusilados[iv] dentro y fuera de la ciudad de Córdoba pe-
ro han sido reunidos en un mismo registro porque com-
parten cierta “identidad disciplinar” vinculada a la psico-
logía en nuestra provincia. La elección de los sujetos 
sobre los que se construyen las historias de vida, es 
realizada por los estudiantes y adscriptos en función de 
sus intereses, inquietudes y la accesibilidad lograda en 
actuaciones previas.
Cabe destacar que no se pretende una producción 
cuantitativa inmediata y numerosa, sino una labor siste-
mática y sostenida a lo largo del tiempo, que pueda po-
blar al museo de las identidades desaparecidas y re-
construidas en el presente de la memoria de nuestros 
contemporáneos y juventudes académicas. 
En síntesis, la propuesta apunta documentar, identificar 
y reunir objetos, relatos, imágenes con historias de vida 
de estudiantes y egresados detenidos-desaparecidos y 
fusilados con el objetivo de contribuir a la recuperación 
y puesta en valor de la memoria histórica quebrantada 
a partir de las políticas de terrorismo de estado de la úl-
tima dictadura militar Argentina. 

CONCLUSIONES DEBATES 
En este estudio asumimos que las políticas violación de 
los derechos humanos implementadas por el terrorismo 
de estado del último proceso dictatorial Argentino, apun-
taron al borramiento, la desaparición y disociación de 
identidades y cuerpos. Entre las consecuencias directas 
de estas políticas, la fragmentación, la ruptura de víncu-
los y lazos identitarios junto con los quiebres en las mo-
dalidades de transmisión de la memoria se constituyen 
en una realidad presente en juventudes académicas.
En este trabajo, pretendemos recuperar trayectos, vi-
siones y recorridos y reunirlos en un espacio que nos 
convoque y contribuya a la identidad de nuestra discipli-
na, configurando nuevas herramientas (objetos, histo-
rias de vida), capaces de producir el despliegue y ges-
tación de nuevos sentidos sociales que nos permitan 
apropiarnos críticamente del pasado, el presente y el fu-
turo disciplinar.
Se busca constituir un espacio de apertura, debate y pro-
ducción transversal e intergeneracional acerca de nues-
tra historia reciente. Nos alienta la convicción de que ello 
constituye no solo una acción reparatoria de nuestra dis-
ciplina para con su pasado sino también, un trabajo de 
subjetivación de números y nombres de cuerpos ausen-
tes que, al otorgarles vida e identidad, posibilitan conmo-
ver el presente y gestar horizontes compartidos.
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REGISTRO DE LA UNC - Córdoba Distribución de 
desaparecidos por profesión u ocupación (en por-
centajes)[v]: 
Ocupacion/ profesion Porcentaje 
Estudiantes 31% 
Sin Datos 17 % 
Empleados 15,% 
Obreros 11,% 
Profesionales 8% 
Autónomos y varios 6% 
Docentes 5% 
Amas de casa 1% 
Pers. Fuerzas Seg 2,5% 
Periodistas 1,% 
Actores y artistas 1% 
Religiosos 0,3% 

Según estudios en curso 
Filosofía y Humanidades 17%
Derecho y Ciencias Sociales 16 %
Ciencias Medicas 13%
Arquitectura 11%
Otras Universidades 9%
Ciencias Económicas 8%
Ciencias Exactas 6%
Estudiantes sin datos de carrera 4%
Artes 4%.
Secundarios y terciarios 3%
Ciencias Agropecuarias: 3%
Seminarios 2%
Ciencias Químicas 1%
IMAF 1%
Tecnicos 1%
Lenguas 1%
Odontologia 0% (dos casos)

Según estudios en carreras de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades
Psicología 29%
Historia 26%
Artes 19%
Filosofia 9%;
Sin datos 6%
Ciencias de la Educacion 6%
Letras 5%

NOTAS

[i] Con la noción de “Terrorismo de Estado” nos referimos al mo-
nopolio de la fuerza y la portación de armas por parte del Estado 
que con el supuesto objetivo de garantizar sus derechos indivi-
duales, se vuelve en contra de los mismos ciudadanos. El Estado 
utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y los despoja 
de todos sus derechos civiles y libertades públicas, anula las 
garantías constitucionales y margina el Poder Judicial (Servetto, 
2008). 

[ii] Marco Somigliano y Dario Olmos (miembros del Equipo Argen-
tino de Antropologia Forense) distinguen entre “identidades sin 
cuerpo” (numero de victimas del accionar represivo clandestino 
del estado cuyos cuerpos no han aparecido) y “cuerpos sin iden-
tidad” (aquellas victimas que fueron ejecutadas y sepultadas en 
fosas comunes como NN). Cabe destacar que mas alla de las 
precisiones legales o forenses que esta presicion encarna nos 
interesa destacar la ruptura, la escisión que las políticas de exter-

minio generan en torno a la subjetividad de la figura del “desapa-
recidos”. 

[iii] Como fuentes documentales primaria se consideran aquellas 
constituidas por los Archivos Centrales de nuestros centros uni-
versitarios inmediatos (Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Facultad de Psicología, Archivo General de la UNC) así como los 
que se ubican en el Archivo Nacional de la Memoria (Registro e 
Índice General de Víctimas; Listado Provincia de Córdoba, 
CONADEP) Archivo Provincial de la Memoria (Fotos digitalizadas 
y salas de vida) y el Centro de Conservación y Documentación 
Audiovisual - Archivo Fílmico Canal 10 (FFYH - UNC).Como fuen-
tes secundarias se distinguen los documentos producidos tanto 
a las investigaciones y comisiones de homenaje de otras faculta-
des (Facultad de Arquitectura Historia Empleados Públicos, Le-
gislatura Provincial”, etc.) como a las realizadas por otro tipo de 
instituciones y espacios sociales mas amplios (Equipo Argentino 
de Antropología Forense, Centro de Unión Israelita de Córdoba; 
Comisión de Homenaje a los Presos Políticos asesinados en la 
Ex UP 1. de Barrio San Martin, etc.).

[iv] En 1976 fueron fusilados y asesinados 29 presos políticos que 
se encontraban a disposición de la Justicia Federal de Córdoba. 
Marta Rosetti, una alumna de psicología se encontraba entre ellos 
junto con otros cuatro compañeros de FFYH. En términos estric-
tos no se tratan de desaparecidos se tratan de presos políticos 
legales, reconocidos por las instituciones policiales, el servicio 
penitenciario, los jueces federales y el poder ejecutivo, no obs-
tante el asesinato y la negación al que fueron sometidos por años 
hacen que desde este trabajo los reconozcamos como parte de 
las identidades borradas de nuestro pasado reciente 

[v] Sobre un total de 1010 registros que incluyen: Conadep Cór-
doba- Conadep nacion 
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