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¿Cuántas preguntas trae un recuerdo? Un recorrido teórico por la 
dimensión generacional de la memoria.  
 

“nos hemos metido a hacer preguntas,  
y sin preguntas ya nunca más  

podremos salir de hacer preguntas” 
El que mira desde el muro 

Peter handke. El juego de preguntas 

 
 
¿Cuáles son las preguntas que sostienen los trabajos sobre la dimensión generacional 

de la memoria? ¿Es posible trazar una topografía de interrogantes en torno a los 

fenómenos históricos y la experiencia de los niños y niñas de entonces? ¿desde cuántos 

ángulos es posible interpelar los recuerdos?  

 

El texto que sigue intenta retomar los interrogantes que diversas líneas de investigación 

se han formulado sobre la perspectiva generacional en el campo memorial. A partir de 

una revisión biobliográfica, se integran aquí investigaciones que han abordado las 

memorias de infancia durante las dictaduras del Conosur, especialmente atendiendo a 

aquellas que contemplan las migraciones forzadas. La ponencia organiza un racimo de 

preguntas que surgen desde diferentes perspectivas teóricas, que abordan diferentes 

materialidades y metodologías. Más lejos de encontrar respuestas y más cerca de 

enunciar nuevas preguntas, intento aquí recuperar recorridos antecedentes, que me 

permitan ubicar una pregunta propia entre los múltiples perspectivas disciplinares 

implicadas en reflexionar sobre las memorias de las infancias de entonces. 

 

Un primer grupo de trabajos se pregunta por cómo ubicar los recuerdos de las segundas 

generaciones con relación a la experiencia propia de los fenómenos históricos de 

efectos traumáticos. Allí se coloca en cuestión una noción fundante de este debate, la 

de “posmemoria”(Hirsch,2008), para pensar en las experiencias de las segundas 

generaciones en las dictaduras del cono sur. Esta pregunta intenta situar el lugar de la 

experiencia infantil en contraste a una vivencia adulta y se proponen diversas 

denominaciones, como la generación postdictadura (Ros,2012;  Serpente, 2011; Kaiser, 

2003) que atienden a las “zonas grises” de la generación 1.5 (Suleiman, 2012; Levey, 

2014),  a los quiebres de la temporalidad, entre otros. El debate se enriquece de las 

críticas surgidas en el sur (Sarlo, 2005;  Ciancio, 2015; Llobet, 2015) que discuten y 

subrayan las complejidades propias de pensar la experiencia de las infancias en 

dictadura.  

 



La mirada posmemorial privilegia las mediaciones, en tanto formas de reelaboración de 

las memorias. Es por ello que las producciones simbólicas se instalan como un terreno 

fecundo que una vasta diversidad de estudios recuperan para explorar los recuerdos1. 

Desde allí emerge otro conjunto de trabajos que se pregunta por el cómo y las 

modalidades de contar la experiencia. La pregunta por la imbricacion entre arte, 

subjetividad y política encuentra en Arfuch (2018; 2017;2016) un profundo desarrollo 

sobre las tensiones genéricas proponen las narrativas emergentes de la nueva 

generación, en el terreno de la memoria de las últimas dictaduras. La reflexión por lo 

generacional forma parte de un “estado de memoria” que habilita nuevas narrativas 

generacionales: mientras antes se articulaban en torno a las búsquedas e historias de 

sus padres, las que surgen en este “tiempo de los hijos” ponen de relieve el lugar de los 

hijos también como protagonistas de la historia. 

 

En la recopilación de trabajos que se preguntan por la dimension generacional de la 

memoria, encontramos una multiplicidad de estudios que retoman obras (narrativas 

literarias, fílmicas, plásticas, fotográficas, performáticas, etc.) producidas por quienes 

fueron niños y niñas en familias impactadas por el terror dictatorial. Entre estos 

abordajes se hilvana una concepción sobre la condición de hijos e hijas, en tanto autores 

de una modalidad narrativa propia. Se preguntan por las diferentes figuras de la infancia 

que emergen en las narrativas (Basile, 2019), la voz de la infancia como recurso 

narrativo, la mirada de género como perspectiva (Peller,2014;  Llanos,2016; Alberione, 

2016) la vivencia exiliar a partir de las producciones narrativas (Basso,2019; Alberione, 

2016). Por su parte, Gatti (2008) en el trabajo identitario que supone la desaparicion de 

los padres, las narrativas y las palabras posibles para dar cuenta de ello.  

 

Una tercera línea de trabajos se enfoca en la pregunta por los modos en que se 

transmite la experiencia entre las generaciones (Fried, 2000;2016; Achugar, 2016; Jelin 

y Kaufman, 2006). Por un lado, aquellos abordajes que tensionan los legados posibles 

sobre la historia reciente, los modos de recordar lo vivido prematuramente o aquello no 

experimentado.Por otro, las perspectivas que proponen una modalidad de 

investigación/acción (EATIP, GTNM/RJ, CINTRAS, SERSOC, 2009; Sapriza, 2008; 

Irrazabal,) ligada al trabajo psicosocial con quienes han experimentado durante sus 

infancias los horrores de la dictadura.  

 

 
1 (Saporosi, 2018; Fandiño, 2016 ; Jeftanovic, 2001; Blejmar, 2011; Quilez Estevez, 2014;  Forcinto, 

2006; Reati, 2015, Fortuny, 2014 entre otros autores que se integran en la bibliografía) 
 



Un cuarto interrogante emerge respecto al lugar de las segundas generaciones en la 

construcción de una verdad histórica. El aspecto generacional del trabajo memorial no 

se orienta, según Vezzetti (1996), a la búsqueda de la verdad como parte de una 

investigación, sino que remite a una búsqueda del plano de lo personal y familiar.Desde 

esta perspectiva, hace hincapié en las formas jurídicas, la investigación y la prueba que 

configuran la memoria colectiva. A partir del ejemplo de la CONADEP, Vezzetti subraya 

los planteos memoriales que involucran a la sociedad entera y que integran la 

reconstrucción de los hechos como una “toma de posición moral”. Prevalece aquí la 

atención al nuevo “pacto social” en las arenas de la justicia en la reflexión sobre sobre 

las posibilidades de la instauración de un nuevo “régimen de memoria”. 

 

Por su parte, una quinta pregunta aflora en otro grupo de investigaciones: aquella que 

refiere a la dimensión ética implicada en las relecturas del pasado. En esta línea, Llobet 

(2014; 2015; 2016) en sus trabajos, se detiene en explorar los nuevos sentidos del 

pasado que proponen las segundas generaciones y en ellos, la hondura de las nuevas 

preguntas que convocan, relacionadas con la vivencia infantil y las formas en que se 

reinterpreta la historia de la propia infancia. Desde su mirada, atender a las vivencias 

infantiles, implica iluminar la dimensión afectiva de los vínculos intergeneracionales, 

familiares, filiales, junto a las formas que asumen las identificaciones (políticas y éticas) 

sobre el pasado. Otras investigaciones (Lazzara, 2019; Scocco, 2017) han abordado la 

pregunta por la dimensión ética y las tensiones que proponen las memorias 

generacionales también en términos políticos y judiciales. Fundamentalmente 

contemplando las configuraciones subjetivas de aquellos que pertenecen a las 

segundas generaciones de familias de torturadores o perpetradores del terrorismo 

estatal.  

 

La sexta pregunta que vertebra otro grupo de investigaciones, proviene de una mirada 

más cercana a la historiográfica. Por un lado, el enfoque sobre las experiencias de 

quienes fueron niños y niñas al momento de migrar, integra aquí la dimensión afectiva, 

los tránsitos, las dificultades cotidianas inscriptas en la vivencia migratoria (Bjerg, 2012). 

Esta propuesta explora las múltiples vivencias que presenta la migración como “mito 

fundacional” en el Río de la Plata. Asimismo, propone la pregunta por los tránsitos 

particulares por el carácter individual de la migración, aspecto que es, según la autora, 

poco abordado desde los estudios migratorios. Al incorporar la perspectiva de la 

infancia, Bjerg da visibilidad al mundo íntimo de la inmigración a las individualidades que 

componen los movimientos migratorios, también a la dimensión material del mismo 

(Bjerg, 2019). Esta preocupación es también compartida por Castillo quien propone una 



mirada más arqueológica orientada a la reconstrucción sobre la vida privada de la 

infancia en el Chile dictatorial. A partir de los objetos personales producidos por niños y 

niñas, explora sus agencias y lugares (también de resistencia) en la historia sobre los 

tiempos de la represión. 

 

Por otro lado, Dutrenit Bielous y Porta se interesan por experiencia generacional como 

otra faceta del “mosaico exiliar”, la primera, centrada en en México como país de refugio. 

Esta búsqueda por recuperar la singularidad de la experiencia de “aquellos” niños está 

orientada también por el interés de reflexionar sobre los múltiples efectos y afectos 

movilizados por las dictaduras.La mirada generacional se instala como una 

“periodización del trabajo histórico” que se emplaza en un presente compartido por al 

menos, tres generaciones consecutivas. Esto implica considerar la perspectiva 

generacional por sus características particulares, construida en simultáneo a la 

experiencia de los adultos.Se pueden considerar aquí los trabajos que refieren a los 

impactos identitarios de  En esta línea se presentan trabajos que abordan la dimensión 

del retorno (Aruj,2008) o del no retorno (Norandi,2012)  y las marcas que esta decisión 

en las generaciones de los hijos e hijas.  

 

La ponencia propone posibles preguntas y debates que se desprenden de cada una de 

las propuestas señaladas para pensar la dimension generacional de la memoria. 

Algunas líneas transversales se bosquejan. Entre ellas, la dimensión de la vericidad, 

tanto en lo que tiene que ver con la experiencia directa y su verdad relativa,como sobre 

lo vivido (o lo no vivido) en la infancia recordada, como en las posibilidades de brindar 

testimonio en términos de saber (Vezzetti) o en términos de “ofrenda intergeneracional 

que busca justicia y memoria” (Llobet). Otra línea posible tensiona el orden biográfico y 

las elaboraciones simbólicas. Se posan allí las complejidades de los relatos 

generacionales que hibridizan lo biográfico, lo simbólico, la representación, lo 

testimonial, la búsqueda estética y la política. Asimismo, la dimensión del 

reconocimiento (desde las tres formas que propone Honneth) de la propia vivencia y del 

protagonismo de quienes fueron niños y niñas en aquél entonces, se propone como otro 

posible hilo transversal entre los trabajos que integran el debate sobre la dimensión 

generacional en el campo de la memoria.   
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