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Resumen

Texto de sistematización, reflexión y socialización del tra-
bajo colectivo de visualizar la memoria social y política de
hombres y mujeres ex prisioneros/as políticos. Conversa-
ción que cuenta sobre las dinámicas que hicieron posible
la coordinación entre al Agrupación Metropolitana de ex
Presas y Presos Políticos, y el Archivo Etnográfico
Audiovisual de la Universidad de Chile. Importándonos
relevar el carácter de las metodologías de trabajo respec-
to de los dos segmentos audiovisuales trabajados, ya que
estarían dando cuenta no sólo de una epistemología res-
pecto a la creación de este tipo de documentos sino que
también implica una ética de trabajo que nos vincula como
investigadores al esfuerzo colectivo por aportar a la re-
presentación y comprensión del pasado traumático
dictatoral.
Palabras Claves: Trabajos de Memoria, Terrorismo de
Estado, Trauma Psicosocial, Postdictadura.

Algunos pasos hacia el trabajo
audiovisual de memoria

En lo que sigue nos importa reflexionar y aportar con
ello a la discusión de las interrogantes que nos recorren
en relación a nuestro rol en el trabajo de construcción de
memoria social y política, queriendo dar cuenta con esto
del trabajo de registro audiovisual de testimonios de pri-
sión y tortura políticas de ex prisioneras y prisioneros
políticos que venimos realizando desde Mayo del año
2004 junto miembros de la “Agrupación Metropolitana de
Ex Presos y Presas Políticos”. Nuestra motivación ini-
cial surge del interés político-social de apoyar el trabajo
de rescate y visualización de la memoria histórica ejer-
cido por la Agrupación Metropolitana de Ex Presas y
Presos Políticos en el contexto de sus luchas por avan-
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zar en la construcción de “Verdad y Justicia” en nuestro
país a raíz de la manifiesta impunidad respecto a las
violaciones a los derechos humanos. En este camino
nos insertamos como equipo de registro en la tarea de
recoger relatos o testimonios orales referidos a la expe-
riencia histórico-subjetiva de su participación y situa-
ción social durante la Unidad Popular y después, en
tiempos de Dictadura; objetivos que trazados por la Agru-
pación significaron nuestra entrada a las reflexiones que
siguen.
Nuestra breve historia de trabajo y preguntas surge así.
En el universo de la “Agrupación Metropolitana de Ex
Presos y Presas Políticos” reunía a más de cien ex
militantes, sindicalistas, pobladores/ras, obreros/ras,
dueñas de casa, que no sólo luchaban por “Verdad y la
Justicia” respecto de las violaciones a los Derechos y
Humanos; sino que también mantenían un trabajo activo
respecto de la construcción de Memoria Histórica del
período represivo, siendo uno de los ejes de la organiza-
ción el definirse a sí mismos como luchadores sociales
resignificando con ello la noción oblicua de “víctimas”
que si bien da cuenta de violencia ejercida desde el
Estado sobre los cuerpos no permite movilizar señales
públicas respecto de la presencialidad de sus deman-
das actuales; las que sostienen dentro del concierto so-
cial y político de post-dictadura una posición crítica res-
pecto de los móviles democráticos de tratamiento de los
Derechos Humanos por los partidos de la Concertación.
Por lo demás, recién el año 2003 se comenzaban a abrir
espacios de aparición pública para la figura de los tortu-
rados y torturadas políticas como víctimas de las manio-
bras represivas de la Dictadura1. Situación que de ma-
nera general los propios sobrevivientes desde sus dis-
tintas organizaciones habían emprendido desde el año
2001 constituyendo la Comisión Ética Contra la Tortura
cuyos logros -entre otros- habían sido que el gobierno
concertacionista chileno impulsara la creación de una
Comisión Política de Prisión y Tortura que investigara
sobre las estrategias de represivas de la Dictadura sin
causa de muerte y que diera paso a un modelo de repa-
ración social, moral y económica a los/as sobrevivien-
tes.
De modo que nuestro trabajo con la Agrupación tenía
como corolario un escenario en el cual sus integrantes
comenzaban un proceso activo de reflexión respecto de
su situación política postdictadura y su papel en la lucha
por el “castigo a los culpables” en el cual el trabajo por la
memoria era prioritario en sus acciones. En este sentido
y dada la dificultad que habían tenido con el manteni-
miento y preservación de las fichas médicas y judicia-

les de sus miembros surge la idea de la registrar
audiovisualmente las experiencias y lugares de deten-
ción (itinerarios de detención y prisión política). Fue así
que como equipo de trabajo vinculado al Archivo
Etnográfico Audiovisual del Departamento de Antropolo-
gía de la Universidad de Chile y la Agrupación Metropo-
litana de Ex Presos Políticos diseñamos los primeros
productos audiovisuales. El primero de ellos se refería a
la documentación audiovisual de testimonios in situ en
los distintos lugares de detención que comenzamos con
el Estadio Nacional siguiendo con esto un orden
cronológico y de importancia dado que por allí habían
pasado miles de prisioneros y prisioneras los primeros
meses de la Dictadura. El segundo producto se refería al
fichaje audiovisual de cada uno de los integrantes de la
Agrupación, el cual seguía una pauta flexible de pregun-
tas que apuntaba a registrar fechas de detención, institu-
ciones represivas e itinerarios de detención, tortura y
motivación presente respecto de la participación en la
organización. Lo cual tenía la función de visualizar polí-
ticamente a los integrantes de la organización respecto
de la presencialidad y actualidad de sus luchas en el
marco de la democratización del país.
Productos que en su conjunto se configuraban como
patrimonio histórico y político de esta organización, a la
vez que en cuanto trabajo por la “memoria histórica de
los pueblos” la comprendimos como parte del acervo
histórico y cultural chileno, por lo que importaba además
como formato documental de una historia no oficial ni
hegemónica, cuyos sujetos voluntariamente al margen
de los poderes fácticos mantenían la voluntad de re-
construir el pasado para el futuro.
De esta forma hemos dado los primeros pasos hacia la
conformación de un Archivo Audiovisual sobre el terro-
rismo de Estado en la Chile entre los años 1973 y 1990,
trabajo que representa el inicio de un trabajo mayor que
dice relación con el aporte a la recreación de posibilida-
des de comprensión no sólo de nuestro pasado social y
político sino que también de la historia cultural chilena
que tal vez como herida a evitado -silenciando- la reali-
dad de nuestros horrores. De ahí que el Archivo de Me-
moria porte la tácita pretensión de aportar con materia-
les de crítica cultural que permitan espejear los recorri-
dos fracturados de los caminos hacia construcciones
sociales posibles (otras).
Tarea que se traza en permanencia pero cuyo proceso
de elaboración y construcción tiene los objetivos de es-
tar abierto a la consulta pública, para que sean emplea-
dos no sólo por personas dedicabas a las investigación
y a ámbitos de indagación académica sino que en lo
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posible sean retazos de historia apropiables por organi-
zaciones sociales y populares como experiencia de pa-
sado-futuro. Sentido final que nos plantean interrogantes
que creemos relevante explicitar y entregar a la reflexión,
con el propósito de contribuir a los debates académicos
y políticos en torno a las relaciones entre memoria, cul-
tura y política que en Chile después de los 30 años del
golpe militar se han revitalizado y cobrado nuevas pers-
pectivas2.
De este modo queremos centrar nuestras preocupacio-
nes en torno a dos momentos del registro audiovisual y
al lugar de nuestras implicancias en la construcción de
memoria y/o de relatos sobre el pasado, reflexión preli-
minar que se inserta en un campo de vacío de represen-
tación, que signada por el trauma histórico y social pro-
vocado por la revolución neoliberal de las fuerzas mili-
tares chilenas, hace de este tipo de texto un espacio de
aproximaciones hacia la comprensión crítica de la re-
presión y tortura en Chile, es un texto que por definición
no está completo puesto que está imbricado con las ac-
ciones de las organizaciones de derechos humanos no
sólo respecto de la visualización de las violaciones a
los derechos humanos sino que también en relación al
lugar histórico que les corresponde en la construcción
de una democracia directa.

El trabajo de registro audiovisual y
la relación en la construcción de
memoria

Momento 1: Visita al Estadio Nacional
como experiencia de memoria colectiva

Para seguir la experiencia de construcción audiovisual
y colectiva de memoria en el Estadio Nacional debemos
referirnos -antes que todo- a la crucial fractura que el
régimen militar impuso a la sociedad chilena, la figura
del trauma psicosocial en este sentido viene a señalar la
herida de una sociedad sometida a situaciones extre-
mas (Terrorimo de Estado) en la cual el concepto de
normalidad es sentido como inversión, por lo que la com-
prensión de lo social o de las relaciones sociales se
configura para las personas como un sin sentido que es
reforzado por la experiencia de temor y miedo provoca-
do precisamente por quienes tenían “el deber de prote-
ger y dar seguridad a todos los ciudadanos”; cuestión
que se sostiene no sólo en las prácticas represivas di-
rectas sino que también en la creación de una opinión
pública del silenciamiento que ocultó y legitimó las prác-
ticas del terror recluyendo de esta forma la experiencia

vivida de la violencia del Estado a la esfera acallada de
los individuos.
Así, bajo esta consideración histórica el trabajo de re-
gistro audiovisual en el Estadio Nacional tuvo dos ca-
racterísticas de importancia para el trabajo de construc-
ción de memoria, la primera de ellas se refiere a que se
trató de un trabajo voluntario de recordar que se consti-
tuyó como un esfuerzo colectivo en el que intervinieron
más de quince miembros de la Agrupación que asistie-
ron en ese entonces, en la actualidad sus edades fluc-
túan entre los 60 y 80 años por lo que el reconstruir el
recinto de detención desde la memoria significó un vol-
ver a pasar por escenas que en algunos casos habían
bloqueado dado el dolor de las mismas. Situación en la
que interviene una segunda consideración de importan-
cia, y se refiere a la figura del grupo en la construcción
de memoria y en la contención del dolor psíquico; en
otras palabras, es la idea de que dado que en su mayoría
los/as que participaron de la visita al Estadio Nacional
eran personas que después de sus experiencias de de-
tención no habían vuelto pasar por este recinto, los pro-
cesos de recordar las circunstancias históricas, socia-
les y emotivas durante las detenciones durante el año 73
se tradujo en el volver a revivir -ahora simbólico- el
dolor sufrido y sabemos que no sólo se trata de las hue-
llas y marcas en la piel dejadas por el paso por sesiones
de tortura sino que -más allá- implica el despertar el
dolor psíquico no sanado ni reparado.
Bajo estas consideraciones es que importa relevar el
trabajo de memoria grupal con apoyo del formato
audiovisual, porque en la práctica este proceso ha signi-
ficado la facultad que cada individuo -y en relación a su
colectividad- ponga en escena pública dado la potencia-
lidad de visibilización de sus enunciaciones, no tanto el
mapa de los sufrimientos sino más bien la actualidad de
sus sentidos como luchadores sociales en el patrimonio
social y político de la memoria. Aquí la figura del grupo
contuvo a las individualidades en fractura, casi cayén-
dose al vacío del síntoma, forjando un lugar móvil de
memoria en construcción que escoge entre otras cosas
el tomar el registro audiovisual para visualizarse ya no
como figuras sin nombre sólo víctimas del Terrorismo
de Estado, sino que como luchadores con rostro y moti-
vos, poseedores de una historia no demarcada por los
límites de la democracia protegida. Una memoria de los/
as vencidos/as que busca los sentidos de una sociedad
“patas arriba”, reconociéndose en los pasillos de un es-
pacio transfigurado por los recorridos del hacer memo-
ria. “El Estadio Nacional no ha cambiado en nada, está
igual”, la figura y representación del grupo tuvo la doble
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función de dar sentido legitimado en redes sociales a
recuerdos que se creían anclados en la soledad de los
sujetos y constituye verdad a través de la
transparentación de la experiencia vivida colectivamen-
te.
En suma, el trabajo de memoria colectiva colaboró en la
creación de sentido para las víctimas de represión en
tanto la experiencia se despegó del dominio del cuerpo
individual para pasar a formar parte del cuerpo social
fracturado, permitiendo a las personas el abandonar la
condición de sujetos víctimas, para pasar a constituirse
como sujetos de memoria capaces de levantar discurso
respecto del pasado, siendo la noción de memoria una
noción sentida como deber ético, abrumadoramente
existencial y político. La acción colectiva de recordar
para personas que en su mayoría no han asistido a tera-
pias de reparación o de recuperación del trauma, signi-
ficó el volver a revivir el dolor y fractura de sus proyec-
tos de vida, lo que se reflejó en una sintomatología ca-
racterística de procesos postraumáticos, ésta era entre
otras: cambios repentinos de temperatura y presión,
mareos, ahogo, ganas de escapar, sudoración, cansan-
cio, etc.. No obstante se debe enfatizar justamente en el
valor del grupo para este tipo de trabajo puesto que sig-
nificó el no estar solo/a y reparar con ello las redes de lo
social herido.

Momento 2: Trabajo de fichaje
audiovisual

Un segundo trabajo que realizamos fue el registro de
fichas audiovisuales de un porcentaje importante de in-
tegrantes de la Agrupación Metropolitana de Ex Presos
y Presas Políticos, considerando desde un principio que
hablar del terrorismo de Estado en Chile no podía hacer-
se sin reponer, a través de las historias personales, una
parte importante de la historia chilena vedada no sólo
por los poderes fácticos ligados al poder militar sino que
también por la transicional proyecto de democracia. Por
lo que importaba registrar no al prisionero abstracto víc-
tima del terrorismo de Estado sino que al luchador so-
cial con nombre y rostro, detenido por organismos del
Estado y sobreviviente de las torturas; por lo que aun
cuando la realización del registro audiovisual tenía una
limitación presupuestaria acotada, quisimos que las se-
siones de grabación se realizaran de manera grupal de
modo de asegurar la contención afectiva y la fluidez del
relato sujeta las posibles intervenciones de memoria del
grupo. No debía durar más de media hora y debía regis-
trar los nombres de las personas, las actividad social y

política antes del golpe, los motivos y situación de de-
tención a la vez que fechas y nombre de organismos
represivos.
En esta primera aproximación a la construcción de un
Archivo Audiovisual de Memoria Social y Política debía
en un primer momento abordar el conjunto de testimo-
nios contenido en la Agrupación para visibilizar y trans-
parentar la existencia de personajes de una historia no
oficial, a la vez que aportar a su rescate y lucha contra el
olvido activo de las instituciones. Por lo que la intención
que nos moviliza no es el acopio museístico de relatos o
recortes de pasado, sino contribuir a la construcción de
un “registro” de ese pasado; material de significado his-
tórico y cultural que queremos maximizar respecto de
su valor como documento histórico y de uso sociopolítico,
que en tanto memoria en movimiento permita aportar con
visiones o puentes a interpretaciones que nos permitan
recuperar no sólo el poder social y popular arrebatado,
sino que los sentidos de una historia truncada.
Modelo de trabajo que se ha ido construyendo o en cons-
trucción que se trasluce como una tentativa algo intuitiva,
algo de siendo, que corre paralela y se nutre a la vez de
las luchas que los organismos y las personas vienen
dando por el respeto jurídico y ético a los derechos hu-
manos.
En este sentido, creemos significativo mencionar el mo-
mento histórico y social actual en el que se inserta este
trabajo pues no sólo se discute a nivel gubernamental
las estrategias de reparación del terror, sino que son las
organizaciones de derechos humanos las que se co-
mienzan a pensar desde un contingencia sociopolítica
que pone a sus miembros en una situación de vulnerabi-
lidad social al visibilizarse públicamente como ex dete-
nidos/as y toturados/as políticos/as a la vez que se eri-
gen como sujetos de derechos. Se trataría de una suerte
de intento de reorientación de la trama social
desestructurada, los actores de antaño, vencidos/as y
acallados en la tentativa de construir un espacio demo-
crático traslúcido, plural, sin miedo donde la figura del
sobreviviente ciertamente trae consigo posibilidades,
miradas y prácticas de hacer política que cobran el valor
de hacerse vigentes en el reclamo y el trabajo emotivo-
político de hacer memoria.
El trabajo de Archivo Audiovisual de Memoria es una
propuesta de registro que se define desde sus posibili-
dades de construcción, desde la evidencia por nada aco-
tada de recoger las voces, los rostros de un otro cuerpo
social.
En suma, si bien el trabajo de fichaje no ha obedecido a
algún patrón temporal definido dado que en la Agrupa-
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ción sus miembros fueron detenidos/as en distintos pe-
ríodos represivos, importa resaltar los itinerarios de de-
tención y los organismos del Estado involucrados en los
mismos a la vez que la fluidez de las narraciones res-
pecto de estos sucesos vividos. De modo que las fichas
se hagan más flexibles, susceptibles de problematizar
desde cualquier espacio reflexivo y se configuren con
ello en un corpus de fragmentos de memoria, habladoras
de la experiencia del pasado, moduladoras tal vez de los
móviles de la represión, que nos hagan encontrar
porquéses a la realidad del horror y la evidencia de las
múltiples fracturas.
Enlazadas con estas cuestiones, se esbozó una pauta
acotada de preguntas estructuradas pero libres en cuan-
to a la naturaleza de los distintos relatos, lo que nos
llevó a pensar las situaciones de interlocución en las
que nos situaríamos y los efectos que todo ello tendría
en los testimoniantes y en nosotros. Por lo que detener-
nos en estos alcances deviene en nuestras propias du-
das e interrogantes respecto de la autoridad para promo-
ver dolor a través de la actualización del recuerdo
traumático, y nuestra posición ética y política en rela-
ción a nuestro trabajo de registro y la construcción de
memoria. Es por esto que concebimos la elaboración
del archivo como un acto de memoria que se
reconocen en una inspiración política dispuesta colabo-
rar no sólo en la tarea de “pensar el terrorismo de Esta-
do” en Chile -adentrándonos en las dimensiones políti-
ca, ideológica y cultural de los conflictos que lo prece-
dieron y sustentaron- aportando a su comprensión teóri-
ca y práctica, sino que darle a ese pasado un estatuto de
presente-futuro. Es decir, que si bien el Archivo posee
una dimensión evidentemente de testimonio documen-
tal, ello no excluye a sus actores -incluyéndonos- de
sus capacidades de modular con ello sus realidades y
cuestionar las construcciones de verdad histórica. Ha-
ciendo de estos documentos de soporte audiovisual un
Archivo de lo que quedó en ruinas, relatos que aún que-
brados, expresamente se constituyen como un escena-
rio de experiencia pasada, aportes a una lucha que tiene
memoria social.
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Notas
1 Sabemos que para el Informe gubernamental de la Comi-
sión de Verdad y Reconciliación sólo existía –en términos
de visualización pública- como formas represivas las ejecu-
ciones y torturas con causa de muerte, dejando de lado a
los más de 300.000 sobrevivientes de tortura a lo largo de
todo Chile.
2 Para la Agrupación, en tanto, el archivo de testimonios
sobre el terrorismo de Estado posee el doble objetivo de
resguardar la memoria para las generaciones futuras y cons-
tituir la base para la formación de un “Museo para la Memo-
ria” de la dictadura militar chilena, reposicionando con ello la
memoria sobre el terrorismo de Estado en un lugar promi-
nente de la vida social chilena que se integra el conjunto de
diversas intervenciones -producción y divulgación de obras
testimoniales, ficcionales, documentales, etc.- que con los
mismos objetivos comenzaron a expandirse desde media-
dos de la década de 1990.
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