
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

45

Universidad Nacional de Colombia / Medellín, julio-diciembre de 2023
ISSN-L 0121-8417 / E-ISSN: 2357-4720 / DOI 10.15446/hys



45

Universidad Nacional de Colombia / Medellín, julio-diciembre de 2023
ISSN-L 0121-8417 / E-ISSN: 2357-4720 / DOI: 10.15446/hys



Historia y Sociedad 45, julio-diciembre de 2023
Revista del Departamento de Historia
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
E-ISSN 2357-4720

ISSN-L 0121-8417

Vicerrector de la Sede: Juan-Camilo Restrepo-Gutiérrez Dr.
Decana de la Facultad: Johanna Vázquez-Velásquez Dra.
Director del Departamento de Historia: Óscar-Iván Calvo-Isaza Dr.

Fundador: Luis-Antonio Restrepo-Arango (1938-2002)
Director-editor: Orián Jiménez-Meneses Dr.
Coordinadora editorial: Daniela López-Palacio

Comité Editorial
Armando Martínez Garnica, Dr., Academia de Historia de Santander, Colombia
Edgardo Pérez-Morales Dr., University of Southern California, Estados Unidos
Guilherme Paulo Castagnoli Pereira das Neves Dr., Universidade Federal Fluminense, Brasil
Hilda Sabato Dra., Universidad de Buenos Aires, Argentina
Javier Moreno-Luzón Dr., Universidad Complutense de Madrid, España
Juan-David Montoya-Guzmán Dr., Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Colombia
Marcela Ternavasio Dra., Universidad Nacional de Rosario, Argentina
María-Antonia Peña-Guerrero Dra., Universidad de Huelva, España
Matthew Brown Dr., University of Bristol, Reino Unido

Comité Científi co
Annick Lempérière Dra., Université Paris-Sorbonne, Francia
Anthony McFarlane Dr., University of Warwick, Reino Unido
Dominique Lecourt Dr., Université Paris Diderot, Francia
Eric Van Young Dr., University of California San Diego, Estados Unidos
Jane M. Rausch Dra., University of Massachusetts, Estados Unidos
Jorge Márquez-Valderrama Dr., Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Colombia
Lucía Bastos-Pereira das Neves Dra., Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Marco Palacios-Rozo Dr., El Colegio de México, México
Marcos Cueto Dr., Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú
Nils Jacobsen Dr., University of Illinois Urbana-Champaign, Estados Unidos

Corrección y edición de textos: Daniela López-Palacio 
Diseño y diagramación: Melissa Gaviria Henao, Ofi cina de Comunicaciones, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Portada: Jorge Panchoaga, fotografía no. 27 de la serie Detrás de la montaña, 2016, https://www.panchoaga.com/
detras-de-la-montana

Páginas del número: 341 / Periodicidad: semestral
Distribución: Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
Dirección: Carrera 65 No. 59A-110, edifi cio 46, ofi cina 108, Centro Editorial, código postal 050034, Medellín, 
Antioquia, Colombia
Teléfono: (57 4) 4309000 - 46282
Correo electrónico: revhisys_med@unal.edu.co
Sitio web: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/issue/archive 

Derechos de autor: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Hist.Soc. 45 (Julio-diciembre de 2023)



Indexación
La revista Historia y Sociedad se encuentra indexada en los siguientes índices bibliográficos
citacionales (IBC), sistemas de indexación o índices bibliográficos (IB), bases de datos con
comité de selección (BBCS), directorios, catálogos y redes:

Sistemas de Indexación o Índices Bibliográficos (IB)
Web of Science: Emerging Sources Citation Index - ESCI. Estados Unidos
Web of Science: SciELO Citation Index. Estados Unidos

Índice Bibliográfico Nacional (IBN)
Índice Bibliográfico Nacional Publindex (IBN Publindex). Colombia

Bases de Datos Bibliográficas con Comité de Selección (BBCS)
Agencia italiana para la Evaluación de Universidades e Institutos de Investigación (ANVUR). Italia
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales (CLASE), UAEM. México
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC). España
Difusión de Alertas en la Red (DIALNET), Universidad de La Rioja. España
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPlus). Noruega
Fuente Académica Plus, Ebsco. Estados Unidos
Fuente Académica Premier, Ebsco. Estados Unidos
Historical Abstracts, Ebsco. Estados Unidos
International Bibliography of Social Sciences (IBSS), Proquest. Reino Unido
Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR). España
PRISMA Database, Proquest. Estados Unidos
Qualis Periódicos, Coordinación de la formación del personal de nivel superior (CAPES). Brasil
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC). México
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico del CSIC (REDIB). España
SciELO Colombia, Scientific Electronic Library Online. Colombia
SocINDEX with Full Text, Ebsco. Estados Unidos
Sociology Collection, Proquest. Estados Unidos
Sociology Database, Proquest. Estados Unidos
Sociology Source Ultimate, Ebsco. Estados Unidos

Directorios
Directory of Open Access Journals (DOAJ). Suecia
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD). Francia
Latindex. México

Catálogos
Actualidad Iberoamericana. CIT. Chile
Centro de Recursos Documentales e Informáticos (CREDI), Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). España
LatAm-Studies, Estudios Latinoamericanos. Estados Unidos
Latindex. México
Portal de Revistas de Ciencias Sociales - Biblioteca CLACSO. Argentina.
Red de Bibliotecas Universitarias (REDBIUN). España
SHERPA RoMEO, Publisher copyright policies & self-archiving. Reino Unido

Redes académicas
Academia.edu. Estados Unidos
Google Scholar. Estados Unidos
Mendeley, Elsevier. Países Bajos
LatinREV. Argentina



CONTENIDO / CONTENTS / CONTEÚDOS

EDITORIAL
Los lugares de memoria en tensión: símbolos, memoria y construcción nacional 8-16
The Places of Memory in Tension: Symbols, Memory and National Construction 

Os lugares de memória em tensão: símbolos, memória e construção nacional 
Vladímir Montaña-Mestizo - Marcela Quiroga-Zuluaga - Carlos-Guillermo Páramo-Bonilla

DOSSIER / DOSSIÊ 
Los lugares de memoria en tensión: símbolos, memoria y construcción nacional 
The Places of Memory in Tension: Symbols, Memory and National Construction 

Os lugares de memória em tensão: símbolos, memória e construção nacional 

La materialidad de los ex Centros Clandestinos de Detención en la Provincia  
de Buenos Aires, Argentina (1976-1978): entre la recuperación arqueológica  
y los procesos de memoria. El caso de la VII Batería de Infantería de Marina 17-51
The Materiality of the Former Clandestine Detention Centers in the Province of Buenos  
Aires, Argentina (1976-1978): Between Archaeological Recovery and Memory Processes.  
The Case of the VII Marine Infantry Battery

A materialidade dos antigos Centros de Detenção Clandestinos da Província de Buenos  
Aires, Argentina (1976-1978): entre a recuperação arqueológica e os processos de memória.  
O caso da VII VII Bateria Marítima
María-Alejandra Pupio - Cecilia Simón

Entre el temor y la normalización: el conflicto armado interno desde  
la mirada de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San  
Marcos en Perú (1980-2000) 52-79
Between Fear and Normalization: The Internal Armed Conflict from the Perspective  
of the Students of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos in Peru (1980-2000)

Entre o medo e a normalização: o conflito armado interno na perspectiva dos estudantes  
da Universidad Nacional Mayor de San Marcos no Peru (1980-2000)
Estefany-Victoria Campos-Arrieta - Ingrid-Alexandra Maza-Padilla

Representaciones de lo irrepresentable: el golpe de Estado en el cine  
chileno contemporáneo (2004-2020) 80-106
Representations of the Unrepresentable: The Coup d’état in Contemporary Chilean  
Cinema (2004-2020)

Representações do irrepresentável: o golpe de estado no cinema chileno contemporâneo  
(2004-2020)
José-Miguel Santa Cruz-Grau - Carolina Kuhlmann

Perspectivas de análisis de las memorias del conflicto armado  
en Colombia (2005-2022) 107-127
Analysis Perspectives on the Memories of the Armed Conflict in Colombia (2005-2022) 

Perspectivas de análise das memórias do conflito armado na Colômbia (2005-2022)
Sonia-Milena Pineda-Rodríguez



Palacete Neomanuelino da Foz do Douro (Porto, Portugal):  
um testemunho de revivalismo “nacional”? (séculos XIX-XX) 128-150
Neomanuelino Palace of Foz do Douro (Porto, Portugal): A Testimonial of “National”  
Revivalism? (19th-20th Centuries)

Palacete neomanuelino en Foz do Douro (Porto, Portugal): ¿un testimonio de revivalismo  
“nacional”? (siglos XIX-XX)

João Gadelho-Novais-Tavares

Memorias de un blando país de aguas: infancia, exilio y objetos sonoros  
de la diferencia en Uruguay (1973-1985) y Argentina (1976-1983) 151-181
Memories of a Soft Country of Waters: Childhood, Exile and Sound Objects of  
Difference in Uruguay (1973-1985) and Argentina (1976-1983)

Memórias de um país de águas mansas: infância, exílio e objetos sonoros  
da diferença no Uruguai (1973-1985) e na Argentina (1976-1983)
Fira Chmiel

TEMA LIBRE / OPEN TOPIC / TEMA LIVRE

Matices sociales del poder local: ser alcalde en la provincia de Tunja durante  
la primera república de Colombia (1819-1830) 182-208
Social Nuances of Local Power: Being Mayor in the Province of Tunja during the First  
Republic of Colombia (1819-1830)

Nuances sociais do poder local: ser prefeito na província de Tunja durante a primeira república  
da Colômbia (1819-1830)
Jorge-David Barrera-Orjuela

“Las batallas cívicas en un centro civilizado”: elecciones en el Chocó (Colombia)  
a principios del siglo XX 209-233
“Civic Battles in a Civilized Center”: Elections in Chocó (Colombia) at the Beginning  
of the 20th Century

“Batalhas cívicas em um centro civilizado”: eleições em Chocó (Colômbia) no início  
do século XX
Alejandra Ciro-Rodríguez - Julián Barbosa

Los marxismos negros y la historiografía sobre las músicas negras  
latinoamericanas de los siglos XVII y XVIII 234-257
Black Marxisms and the Historiography of Latin American Black Music of the 17th and 18th Centuries

Marxismos negros e a historiografia da música negra latino-americana dos séculos XVII e XVIII
Martín Eckmeyer

Entre la asistencia y la investigación alimentaria maternoinfantil:  
el caso de la “ginegaladosia” del Instituto Nacional de la Nutrición  
en Buenos Aires, Argentina (1933-1946) 258-290
Between Maternal and Child Food Assistance and Research: The Case of “ginegaladosia”  
at the National Institute of Nutrition in Buenos Aires, Argentina (1933-1946)

Entre a assistência alimentar materno-infantil e a pesquisa: o caso da “ginegaladosia”  
no Instituto Nacional de Nutrição de Buenos Aires, Argentina (1933-1946)
Mariana-Ángela Dovio

CONTENIDO / CONTENTS / CONTEÚDOS



En búsqueda de la modernidad: el proyecto del cinematógrafo educativo  
liberal en Colombia (1934-1944) 291-316
In Search of Modernity: The Project of the Liberal Educational Cinematographer  
in Colombia (1934-1944)

Em busca da modernidade: o projeto do cinematógrafo educacional liberal na Colômbia  
(1934-1944)
Willian-Alfredo Chapman-Quevedo - Ángela-Lucía Agudelo-González - Jesús-Ángel Castro-Fontalvo

DOCUMENTOS / DOCUMENTS / 
Posesión formal de la tierra en el corregimiento de los Andes: titulación  
en el suroeste de Antioquia a mediados del siglo XIX 317-331
Formal Possession of Land in the Corregimiento de los Andes: Titling in the Southwestern  
of Antioquia in the Mid-nineteenth Century

Posse formal de terras no corregimento de los Andes: titulação no sudoeste de Antioquia  
em meados do século XIX
Laura Gaviria-Vargas

RESEÑAS / REVIEWS / RESENHAS
Sebastián Vargas-Álvarez. Atacar las estatuas. Vandalismo y protesta social  
en América Latina  332-334
Jorge Uribe-Vergara

Patricio Herrera y Juan Carlos Yáñez, coords. Alcohol y trabajo en América Latina.  
Siglos XVII-XX. Experiencias económicas, políticas y socioculturales  335-339
Juan-Carlos Jurado-Jurado

CONTENIDO / CONTENTS / CONTEÚDOS



Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

45

Universidad Nacional de Colombia / Medellín, julio-diciembre de 2023
ISSN-L 0121-8417 / E-ISSN: 2357-4720 / DOI 10.15446/hys



Hist.Soc. 45 (Julio-diciembre de 2023)  /  pp. 8-16
ISSN-L 0121-8417 / E-ISSN: 2357-4720 / DOI: https://doi.org/10.15446/hys.n45.109896

Derechos de autor: Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 4.0 
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Los lugares de memoria en tensión: 
símbolos, memoria y construcción nacional 

Vladimir Montaña-Mestizo*
Marcela Quiroga-Zuluaga**
Carlos-Guillermo Páramo-Bonilla***

DOI: https://doi.org/10.15446/hys.n45.109896

Vladimir Montaña-Mestizo / Marcela Quiroga-Zuluaga / Carlos-Guillermo Páramo-Bonilla

El retorno del acontecimiento y del personaje en el cuestionamiento 
de los lugares de la memoria

Desde la segunda mitad del siglo XX, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial pusieron 
de manifi esto una relación reiterada entre los eventos trágicos y la memoria. Auschwitz, 
Hiroshima y otro buen número de hitos atroces impusieron una nueva sensibilidad, una 
nueva agenda y un nuevo tipo de relato del pasado, ahora fundado en el acontecimiento 
trágico, el escenario horroroso y la fi gura del antihéroe. La lucha contra el acontecimiento 
y la idea de una historia total —banderas, hasta entonces, de la fl amante historiografía— 
comenzaron a ser sustituidas por otro tipo de eventos fundacionales; aquellos justamente 
surgidos de las experiencias trágicas y traumáticas. Recordar la Shoa —que igual es mejor 
denominarle así y no como “el holocausto”— hizo que progresivamente se generaran unos 
particulares lugares de memoria: museos de lo inadmisible, pero así mismo de los eventos 
trágicos considerados irrepetibles.

En este contexto, los procesos de memoria se han reducido en muchas ocasiones a una 
suerte de relato que expresa la voz de aquellos actores que han experimentado lo peor de 
la humanidad. Conforme esta perspectiva, dichos procesos han adquirido diversas connota-
ciones, ora como forma de reparación, ora como la “verdadera historia” de lo que sucedió, en 
voz de sus protagonistas. El cúmulo de estos testimonios se ha entreverado con la imperiosa 
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necesidad de interpelar uno, dos, tres siglos de historia infame marcada en contrapunteo 
con la historia de Occidente, verbigracia la historia del capitalismo: la esclavización de miles 
de personas en el África subsahariana para trabajar en el Nuevo Mundo, el genocidio de los 
pueblos indígenas americanos, el colonialismo y el imperialismo en general, las teorías raciales 
y eugenésicas, el apartheid, los totalitarismos de izquierda y de derecha, las atrocidades de los 
nuevos imperios en aras de una presunta democracia hecha a su medida, las implacables y 
oscuras dictaduras del Cono Sur, etcétera. Ha sido tal el acopio que hemos hecho de políticas, 
prácticas y mentalidades inhumanas a lo largo de la historia —arqueo que no cesa según se va 
ahondando más y más lejos en el tiempo y en el espacio—, y tal la demanda social por hacerlas 
visibles, por enjuiciarlas, por aprender de las razones por las que ocurrieron para que nunca 
vuelvan a ocurrir, por reparar en lo que se pueda a sus sobrevivientes; ha sido tal este alud 
que, de paso, indefectiblemente, muchas veces se nos ha olvidado que cuando hablamos 
de memoria no solo lo hacemos en clave doliente y trágica, y que esta no solamente hace 
referencia a una narración sobre un evento sino a un complejo proceso que para su existencia 
conlleva el olvido1. Así, poco a poco se ha construido la idea de que la memoria se contrapone 
a la historia, y principalmente a una historia dominante u oficial. Sin embargo, vale la pena 
recordar que, en una dimensión temporal, la memoria juega en doble vía hacia el pasado y el 
presente, pues es una reconstrucción viva del pasado que se alimenta de intereses situados 
en el presente, e igualmente es el trasfondo de representaciones sociales actuales que se 
encuentran ancladas en el pasado2. 

Esa relación con el pasado se inscribe en lo que ya tan célebremente Pierre Nora 
denominó lieux de mémoire: los lugares de la memoria, que Nora definió como aquellos lugares, 
materiales o ideales, donde se arraiga, se materializa y se expresa la memoria colectiva de 
un grupo3 y que gracias a la acción y voluntad de las sociedades se configuran en elementos 
simbólicos del patrimonio memorial de cualquier comunidad4. En los contextos de forma-
ción nacional latinoamericanos, estos lugares han surgido como emblemas de la identidad 
nacional, pero también como una suerte de pedagogía de ella, en parte, porque dichos 
emblemas no necesariamente tienen la misma significación para todos sus miembros, como 
consecuencia de los particulares procesos fundacionales de cada país. Esto se ha puesto de 
manifiesto en las últimas acciones colectivas adelantadas por distintos sectores sociales, las 
cuales han hecho evidente la transmutación de la eficacia simbólica de estos emblemas, que 

1. Tzvetan Todorov, Les Abus de la mémoire (París: Arléa, 1995).
2. Sobre esta doble relación de la memoria con el tiempo ver Maurice Halbwachs, La Mémoire collective (París: 
Albin Michel, [1950] 1997); Serge Moscovici, “Notes Towards a Description of Social Representations”, 
European Journal of Social Psychology 18, no. 3 (1988): 211-250, https://doi.org/10.1002/ejsp.2420180303 
3. Pierre Nora, “Entre mémoire et histoire”, en Les lieux de mémoire, t. 1 La République, ed. Pierre Nora (París: 
Gallimard, 2001), 23-43.
4. Pierre Nora, “Comment on écrit l’histoire de France”, Les Lieux de mémoire, t. 3 Les France, vol. 1 Conflits et 
partages, ed. Pierre Nora (París: Gallimard, 1992), XI-XXXII.
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han pasado de hitos buenos para rememorar y educar según las reglas de la “historia patria” 
a hitos buenos para impugnar y profanar, justo como una forma airada de reclamo frente al 
agotamiento y la presumible inutilidad de las historias “oficiales”, así como de cuestionar 
los marcos ideológicos que mancomunadamente sostienen a nuestras historias nacionales.

Estas recientes movilizaciones sociales y las acciones colectivas —en América Latina 
y en buena parte del mundo— han acentuado la lucha contra la figura del héroe invasor 
reiterando la importancia del acontecimiento traumático y del antihéroe. La memoria ha 
dejado de ser esencialmente fundacional; ya no habla solo de héroes, de la fiesta o del 
suceso memorable; también invoca silenciamientos, discriminaciones, genocidios y masa-
cres. Es en ese contexto que los monumentos, otrora lugares de recuerdo de los personajes 
fundacionales, se convierten en lugares de rememoración de la tragedia. Los bustos de 
esclavistas, navegantes incluido el mismo Cristóbal Colón y los más diversos conquista-
dores (ahora develados como perfectos invasores), se resignifican como conmemoraciones 
de múltiples violencias.

En Colombia, por ejemplo, el desbancamiento de estatuas ocurrido en 2021, o sea, la 
ejecución simbólica de héroes o personajes tan disímiles entre ellos, por sus personali-
dades, sus pensamientos, como por el momento histórico en que vivieron, solo puede ser 
entendido en conjunto como la expresión de un inconformismo de múltiples sectores que 
no se sienten reconocidos ni representados en la historia tradicional ni en el relato de país 
construido5. Pese a sus diferencias, todos estos personajes habían sido dignificados en uno 
u otro momento como constructores de los cimientos de una identidad nacional. Y entre 
ellos abundaban elementos comunes: por ejemplo, ser “hombres”, “blancos”, “guerreros” 
o “conquistadores”, “letrados” o “ilustrados”, es decir personas que se inscribieron en los 
niveles más altos de la jerarquía social de la Colonia, la Independencia y la República, y 
fueron soportes del orden social, si no los ordenadores mismos.

No es raro entonces que, a primera vista, este tipo de personajes represente total o 
parcialmente al grupo que formó lo que un historiador muy conocido ha denominado como 
el “imaginario nacional”. Noción que nos recuerda que la nación es una comunidad política 
imaginada por los individuos que la conforman. Sin embargo, en América Latina este proceso 
de formación ha estado revestido de complejidades y paradojas. Si hacemos una rápida 
revisión histórica, nos daremos cuenta de que esta “comunidad política imaginada” fue 
pensada por y para unos pocos, haciéndola bastante excluyente de facto, y es innegable 
que las estatuas que se encuentran en distintos lugares latinoamericanos, comenzando por 
las que han sido objeto de las recientes furias, son un testimonio de esto. Cuando menos, 
fueron figuras escogidas dentro de una taxonomía cimentada en la exclusión, en la que 

5. Este fue el caso de los monumentos colombianos de Sebastián de Belalcázar en Popayán y en Cali, de 
Francisco Fernández de Contreras en Ocaña, de Misael Pastrana en Neiva; Gilberto Álzate Avendaño en 
Manizales, y de Antonio Nariño en Pasto.
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primaban los hombres blancos de medios y los militares. Había muchas menos mujeres y 
las que había eran casi todas blancas; indios y negros, campesinos y obreros, casi ninguno 
y, si lo había, solía ser en medio de alguna apoteosis para glorificar las obras o la vida del 
hombre blanco de marras.

Ni qué decir está, entonces, que está comunidad excluyente se edificó durante más 
de siglo y medio sobre un proceso de desvaloración de los “otros”, que no hacían parte 
visible de la nación aun cuando paradójicamente fueran los genuinos protagonistas de su 
formación. Sobre esto existen numerosos ejemplos, los procesos de discriminación racial, 
social y económica que han sido objeto de tantos estudios históricos y que nos hablan de 
la condición subordinada de indígenas, esclavos libertos, campesino u obreros durante el 
siglo XIX y el siglo XX. Desde ese punto de vista, los diversos actos de ejecución simbólica 
que evidenciamos en América Latina y otras partes del mundo pueden ser entendidos como 
la compensación de una deuda histórica que, si bien pone en tensión los relatos históricos 
de distintos sectores sociales de la nación (entre aquellos que se sienten representados y 
aquellos que no), también son un grito por participar en esa comunidad imaginada, e incluso 
de reconfigurarla radicalmente. 

La preocupante ironía de todos estos procesos está en que rápidamente han venido 
a erigirse como nuevas formas de “historia oficial”; historias igualmente sujetas a inopor-
tunos énfasis y a otras tantas generalizaciones miopes. De allí que resulte tan importante 
interpretar el fenómeno con ponderación: nunca ignorando los excesos y lugares ciegos 
del pasado, pero tampoco dándolos por superados cuando el relato cambia de actores. En 
último término, de lo que hemos sido testigos en nuestro tiempo es de una categórica crisis 
simbólica: en el entrecruce de muchas otras crisis —la inesperada pandemia del COVID, la 
recesión económica global, la virulenta reemergencia de las derechas y los lenguajes polí-
ticos extremos, el renacimiento de los fundamentalismos religiosos, la revolución digital y 
las nuevas formas de esclavitud y sometimiento global que esta entraña, amén de un salto 
cuántico generacional que ha producido una ruptura inédita entre adultos y jóvenes— todo 
aquello, o casi todo aquello que medianamente fungía como un referente común de iden-
tidad hizo agua. Banderas invertidas, banderas sangrantes, monumentos derribados, monu-
mentos episódicamente erigidos, himnos nacionales de (o re) construidos, la reaparición del 
escudo nacional en la bandera y la emergencia de nuevos espacios de protesta en el ámbito 
urbano son algunas de estas expresiones que dan cuenta de un sonado inconformismo que, 
empero, con la notable excepción de las reapropiaciones hechas por los pueblos indígenas, 
no ha logrado producir masivamente una salida distinta a la anulación iconoclasta o la rede-
nominación de los lugares.

Este proyecto editorial surge de esta coyuntura histórica que puso de manifiesto la 
necesidad de pensar cómo se estaba transitando hacia una nueva relación entre los espacios, 
la representación y la historia, y como los lugares de memoria tradicionales van perdiendo su 
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eficacia “simbólica”. Con estas premisas, y buscando dar respuestas con la convocatoria del 
dossier a estos nuevos retos, quisimos mostrar cómo esta tensión es una constante histó-
rica. Nos interesaba en principio reflexionar sobre la reconfiguración de aquellos lugares 
de la memoria nacional que fueron concebidos por las élites políticas a lo largo del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX, y con los cuales se representaron esas particulares 
comunidades imaginarias que son las naciones americanas. Por otra parte, nos proponíamos 
analizar la imposición y transformación de significados, usos y funciones de los lugares de 
la memoria (símbolos, representaciones, ideas, edificios, monumentos, archivos, objetos, 
personas y lugares emblemáticos) de la simbología republicana en distintos campos del 
mundo social, político, religioso y cultural. 

Queríamos auscultar, en este punto de la discusión, el papel que cumplieron otras pobla-
ciones menos reconocidas (afrodescendientes, indígenas, mujeres, campesinos, obreros, 
estudiantes, niños) en dicha configuración y tensión simbólica. El objeto de la convoca-
toria era encontrar contribuciones que nos permitieran comparar la tensión simbólica en 
torno a lugares de memoria locales que han entrado en disputa con la memoria nacional 
hegemónica; la transformación del significado y función de la monumentalidad urbana y 
rural; los espacios y los objetos religiosos como lugares de memoria colectiva; el declive  
y la emergencia de lugares y objetos de memoria; la eficacia simbólica de los monumentos; 
la educación y la imposición de los lugares de memoria, entre otros. A partir del análisis 
de estos aspectos, en contextos espaciales o temporales distintos, esperábamos brindar 
elementos teóricos y metodológicos que permitieran comprender en su complejidad y 
diversidad la tensión simbólica entre historia, memoria e identidad.

A primera vista, el acumulado de artículos recibidos consolida en parte estas aspira-
ciones, sin embargo, también nos recuerdan otros ámbitos de expresión de la memoria, 
como su importancia en los contextos traumáticos que han dejado los múltiples eventos 
de confrontación y dominación política latinoamericana. Vistos en su conjunto los artículos 
recibidos pueden ser organizados en cinco tópicos: la memoria del acontecimiento traumá-
tico; el lugar de la memoria del acontecimiento traumático; la construcción y deconstrucción 
del sujeto heroico; las transiciones generacionales frente al acontecimiento traumático; y 
Los lugares de la memoria desde la metonimia del espacio, lugares representativos, como 
referentes de discursos o relatos de pretensiones identitarias. 

En el primer grupo, los textos recibidos concernieron principalmente episodios o 
secuencias de episodios traumáticos, las disputas de retóricas hegemónicas de vestimentas 
democratizadoras, como componentes recurrentes en la idea específica de reparación simbó-
lica. Algunos artículos referentes a Perú o Argentina se interesaron a temáticas relativas a 
la normalización, el miedo y el olvido de esos mismos acontecimientos simbólicos. De este 
grupo fue elegido por los jurados el artículo titulado “Representaciones de lo irrepresentable: 
el golpe de Estado en el cine chileno contemporáneo (2004-2020)” cuyo análisis, partiendo de 
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la demostración sistemática de memorias cinematográficas del día del Golpe militar (diferente 
de la dictadura), permite a José Miguel Santa Cruz-Grau y Carolina Kuhlmann, proponer la 
idea de lo irrepresentable de tal acontecimiento. En efecto, ante la experiencia del Golpe, 
“toda representación llega tarde, queda corta; incluso las propias imágenes documentales de 
la época pareciesen no alcanzar a narrarlo en su gravedad”, señalan los autores. Frente a la 
idea del acontecimiento traumático como mito de origen del régimen militar, por cuenta de su 
traumatismo y a diferencia de otros acontecimientos fundacionales de otros tiempos, surgen 
interrogantes, como la imposibilidad de la irrepresentabilidad del Golpe por los sectores 
afines y militares, y que por situaciones relativas al campus simbólico que organiza la sociedad 
no necesariamente están en el ámbito cinematográfico. 

En este mismo grupo que vincula la memoria al acontecimiento traumático se publica 
el artículo “Perspectivas de análisis de las memorias del conflicto armado en Colombia 
(2005-2022)”, cuyo propósito principal es, como lo mencionan su autora Sonia-Milena 
Pineda-Rodríguez, organizar la profusa información referente a la memoria de la guerra en 
Colombia. El artículo, en uno de sus acápites, analiza el uso de un concepto usual en la lite-
ratura colombiana, el “hecho victimizante” demostrando que, frente a “lo que se dice” de 
aquellos acontecimientos, hay tres tipos de literaturas: la referente a las activaciones de la 
memoria frente a los hechos victimizantes; la literatura que busca desarrollar “pedagogías” 
para que las memorias individuales puedan trascender hacia el ámbito colectivo; y, finalmente 
la “literatura crítica” frente a tales acontecimientos. La exaltación de unas tensiones entre los 
diferentes actores generadores de la memoria (sociedad civil, academia, instituciones), así 
como de sus canales de reproducción y divulgación, muestran la posibilidad y la necesidad de 
observarlas a partir de la heterogeneidad y sentidos de apropiación diversos de la memoria.

El segundo grupo de textos recibidos se preocupaba por estudiar la memoria desde 
el lugar del acontecimiento; no necesariamente como un lugar de disputa simbólica, sino 
como el lugar del hecho traumático. Encontramos entonces temas que se proponían el 
estudio de aquellas territorialidades de inmigrantes nordestinos excluidas de la lógica 
nacional en las favelas de Río de Janeiro y que evocan la memoria del territorio dejado de 
manera forzosa. El tema de los lugares de la memoria del territorio perdido, abandonado o 
sufrido también se observa en un texto cuyo fin era la contrastación entre dos museos de la 
memoria colombiana, planteados como una comparación entre un museo “desde arriba” y 
un museo de la memoria construido “desde abajo”. De este conjunto de textos fue escogido 
el artículo “La materialidad de los ex Centros Clandestinos de Detención en la Provincia  
de Buenos Aires, Argentina (1976-1978): entre la recuperación arqueológica y los procesos de  
memoria. El caso de la VII Batería de Infantería de Marina”, el cual se interesa en esclarecer 
la verdad judicial, proponiendo una memoria ligada a la noción de verdad.

El tercer grupo de artículos corresponde a lo que categorizamos como los proceso de 
la construcción o deconstrucción del personaje heroico. Este era el caso del texto sobre 
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los soldados peruanos muertos en la Guerra del Pacífico, que formulaba, igualmente, una 
discusión social en torno al lugar (físico y emocional) que deben ocupar dichos soldados;  
al final: una cripta. Otro de los textos recibidos se proponía abordar el papel heroico de 
los artistas como sujetos resistentes a la represión policial en el Estallido Social de 2021, 
en Colombia. El hecho traumático, el acontecimiento de la represión, en este caso, era 
eclipsado por la noción de resistencia dentro del movimiento social. 

En cuanto al cuarto grupo temático, los artículos recibidos se interesaban en los procesos 
de memoria en contextos traumáticos y su trasmisión generacional. De este grupo hemos 
publicado dos artículos. El artículo “Entre el temor y la normalización: el conflicto armado 
interno desde la mirada de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
en Perú (1980-2000)”, que presenta un contraste entre los estudiantes peruanos de los años de 
1980 y 1990 frente a la incursión de dos actores armados: en los años ochenta Sendero Lumi-
noso y en los años noventa los militares fujimoristas. Finalmente, el rol de los dispositivos 
de memoria de hechos victimizantes, en la trasmisión generacional, es tratado en el artículo 
“Memorias de un blando país de aguas: infancia, exilio y objetos sonoros de la diferencia en 
Uruguay (1973-1985) y Argentina (1976-1983)”, que a través de la música analiza la memoria 
en la infancia de hijos de inmigrantes de las dictaduras de Argentina y Uruguay. 

Los textos hasta ahora referidos, tanto aquellos que formaron parte de la convocatoria 
como los que fueron elegidos por los jurados en un proceso de evaluación doble ciego para 
ser publicados, dejan ver el papel preponderante del hecho trágico en la noción de memoria. 
El fin del acontecimiento augurado por muchos, desde los anales y la historia serial hasta la 
nueva historia cultural, es entonces fuertemente cuestionado por la idea actual de memoria. 
Así, lo expresaba el filósofo Edgar Morin cuando, en 1972, propuso tempranamente “le retour 
de l’événement”, dándole valor a la noción de acontecimiento como fundamento de la memoria 
contemporánea. Es en este punto donde la verdad jurídica estrecha su relación con el deve-
lamiento de la memoria histórica del acontecimiento traumático. En efecto, la mayoría de los 
artículos presentados en el dossier nos recuerdan que ya no solo se trata de una memoria que 
evoca sucesos con intereses identitarios, sino de un proceso que emerge en la lucha política 
y la tensión por esclarecer la verdad, y la no repetición de estos acontecimientos trágicos. 

Esta dinámica puede relacionarse con el ejercicio que orientó el Centro Nacional de 
Memoria Histórica de Colombia como campo de lucha por la representación de la memoria 
entendida como acontecimiento. Este lugar de memoria, que fue catapultado en el marco 
de los Acuerdos de Paz de la Habana, entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue, sin embargo, convertido por los 
opositores en el más feroz campo de tensión. El juicio de ocurrencia (o no) de los hechos 
victimizantes, y sobre todo la responsabilidad del Estado, generaron una disputa inédita 
hasta entonces en Colombia: la disputa por la memoria de por los hechos perpetrados en la 
población civil y la acción paramilitar entre 1975 y 2015.



Hist.Soc. 45 (Julio-diciembre de 2023)  /  pp. 8-16
ISSN-L 0121-8417 / E-ISSN: 2357-4720 /  DOI: https://doi.org/10.15446/hys.n45.109896

[15]  Los lugares de memoria en tensión

A partir de este giro, los relatos y representaciones de la memoria vuelven a entrar al 
ruedo de la disputa; ya no por cuenta de diferentes proyectos de comunidades imaginarias 
sino por el posicionamiento de los actores políticos como jueces de la verosimilitud de 
hechos históricos específicos. Pareciese, entonces que la memoria ha dejado de ser un refe-
rente de la construcción de una identidad nacional, de una referencialidad generada a partir 
de sujetos dignos de ser emulados, y ha dado lugar a unas narrativas más interesadas en una 
verdad histórica irrepetible. Esto es así porque, el retorno a la memoria del acontecimiento, 
no se transa justamente porque es memoria, y adquiere las pretensiones de verdad del 
presente. No obstante, como eventos históricos inteligibles y resignificados simbólicamente 
por distintas comunidades, entre los distintos procesos tratados en el dossier, se puede 
deducir la existencia de nuevos lugares de memoria, que en ultimo término buscan también 
guardar y fundar memoria, a través de diferentes discursos de exclusión y victimización en 
el contexto de las múltiples confrontaciones políticas que han marcado recientemente la 
historia latinoamericana.

Abordados estas tres categorías de la representación de la memoria en conexión con 
hechos traumáticos, pudimos de otro lado agrupar diferentes artículos en torno a temáticas 
no traumáticas, referidas especialmente a la representación de contextos identitarios en el 
sentido que plantea Louis Marín en su teoría de representación ligada al alcance político 
del arte. La representación de referentes de una región, de un movimiento artístico, de una 
élite, de una nación o de una época, cumplen entonces dos funciones: traer de un lado a 
la memoria lo ausente y no presente y del otro imponerlo como la versión oficial de una 
realidad presente, pasada y futuro. Esta versión convencional de la memoria, y que ha hecho 
que ciertos lugares sean objeto de memoria del acontecimiento y el personaje y, a partir 
de estos dos vectores, de la identidad misma estuvieron en efecto presentes en nuestra 
convocatoria de “los lugares de memoria en tensión”. La memoria como exaltación de lo 
representativo, pudo verse en artículos referentes a las identidades artísticas regionales y 
nacionales presentes en el Centro de Arte Contemporânea del Museu Nacional de Soares 
dos Reis de Porto, en Portugal, pero así mismo a partir del discurso social integrador en 
torno a la “apropiación” de la “República” de Tunja, en Colombia, o en las territorialidades 
“civilizatorias” del sur de la provincia de Tucumán en Argentina. En consideración a esta 
temática emergente se publicó el texto “Palacete Neomanuelino da Foz do Douro (Porto, 
Portugal): um testemunho de revivalismo “nacional”? (séculos XIX-XX)”, igualmente situado 
en Portugal, que analiza y cuestiona el dominio del estilo arquitectónico academicista a la 
luz de la “tergiversación” nacional.

Como puede verse en este repertorio de artículos, y aunque es significativo aún en las 
expectativas de análisis académico el vínculo del lugar de la memoria con la representación 
del discurso historizante, podría pensarse que recientemente asistimos a un giro sustancial 
en la representación del pasado. El interés por la re-presentación del ausente que se torna 
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a la vez referente identitario, es en muchas ocasiones trasgredido por el cuestionamiento 
político del lugar de representación y del sujeto o acontecimiento representado. De esta 
manera, en un revisionismo no previsto, se vuelve a la exaltación del personaje y del acon-
tecimiento, estando la memoria fuera de todo interés por dinámicas y procesos de larga 
duración. La memoria es entonces episódica, y buscando protagonistas o antagonistas del 
relato histórico convencional, termina confundiéndose con la noción de verdad.
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