
RES EN AS 

En primero de secundaria, en el 85, 
teniarnos una materia, no recuerdo el 

Este libro es una denuncia. Habla de 
muerte y esperanza. En sus paglnas se 
construye socialmente, a traves del 
rescate de la memoria colectiva, un 
periodo historico y sus consecuencias. 

Treinta mil hombres, mujeres y ni 
fios fueron desaparecidos en Argen 
tina durante la ultima dictadura mili 
tar. Los militares, a traves de una infi 
nidad de metodos, aprendidos mu 
chos de los regimenes fascistas euro 
peos, se encargaron de silenciar las 
miles de voces que gritaban par un 
cambio social y politico en el pals. El 
encarcelamiento, la tortura, el asesina 
to y las desapariciones se convirtieron 
en funciones cotidianas del ejercito, 

Juan Gelman y Mara La Madrid re 
copilan testimonios de hijos de desa 
parecidos, de abuelas, madres, perio 
distas y defensores de derechos hurna 
nos, unidos entre si par el dolor, la in 
dignaci6n y el clamor de justicia con 
tra la dictadura y sus repercusiones en 
la sociedad argentina actual. 

Juan Gelman y Mara La Madrid, Ni el 
flaco perdon de Dios. Hijos de desapa 
recidos, Planeta, Buenos Aires, 1997. 

Silvia Dutrenit Bie/ous 
Instituto Mora 

hace explicito: no hay pacificaci6n sin 
justicia, no hay reconciliacion sin justi 
cia, de ahi que sea necesario echar luz 
sobre capitulos enteros de la historia 
reciente. 
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1 Jose Cayuela, "Pinochet despues del fallo", 
Brecba, ario 14, num. 678, 27 de noviembre de 
1997, Montevideo, p. 3. 

En suma, el Iibro resefiado es por 
dernas recomendable para acercarse a 
uno de los problemas centrales de las 
transiciones en el sur de America La 
tina, la impunidad que protege a los 
responsables de los delitos de lesa 
bumanidad, pero tambien a las. nue 
vas alternativas que en la jurispruden 
cia internacional se comienzan a pre 
sentar para que terceros paises pue 
dan juzgar las crimenes a la hurnani 
dad. Hay un tema central que el texto 

Remos sobrevivido al siglo xx, una de 
las mas negras epocas de la historia [ ... J 
Pese a todo, hemos sobrevivido. Y me 
parece que esta experiencia de sobre 
vivir en un siglo que casi ha combinado 
todas las experiencias para el pesimis 
mo, autoriza frente al futuro a un opti 
mismo, muy pero muy modesto, pero 
optimismo al fin ( ... ] .1 

miento con un prop6sito distinto a 
salvaguardar su libertad. 

Lo cierto es que el juez Baltasar 
Garzon, quien ha trabajado especial 
mente en las graves crfmenes ocasio 
nados por la puesta en practtca de la 
Operaci6n Condor, aprovech6 oportu 
namente la coyuntura para asestar un 
golpe imborrable al general Pinochet y 
a la memoria de la impunidad en el 
Cano Sur. Seguramente el historiador 
Ingles, Eric Hobsbawm, consider6 tam 
bien esta coyuntura al afirmar, en el 
mes de noviembre en Santiago de Chi 
le, un dia antes de conocer la sentencia 
de los lores, lo siguiente: 
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cer. La palabra desaparecido habria de 
dar la vuelta al mundo en su acufia 
ci6n original; en diversos idiornas este 
terrnino se conservaria en espafiol. Los 
testimonios plasmados en el libro re 
flejan la discusi6n de diversos actores 
de la sociedad argentina sabre la pala 
bra desaparecido, hasta el dfa de hoy 
sin una definici6n acabada. Las diver 
sas posturas expresan distintos com 
promisos hist6ricos y Jecturas del pa 
sado. La memoria colectiva es un pro 
ceso de construccion social de la con 
ciencia hist6rica nacional dondc las 
palabras y las acciones se encuentran 
en discusi6n permanente. 

Frente a la actitud castrense de ne 
gar por completo su responsabilidad y 
las desapariciones en Argentina, los 
testimonios ofrecidos en este libro re 
plantean el termino en relaci6n con la 
historia personal y la historia colectiva. 
Hay familiares que sostienen que mien 
tras los cadaveres no aparezcan, de 
ben seguir llamandose desaparecidos. 
Otros se niegan a utilizar el terrnino y 
promueven llamarlos por su nombre, 
Juan, Sonia, Ramon, Beatriz. Organis 
mos como las Madres de Plaza de Ma 
yo explican que quienes instauraron 
las desapariciones fueron los militares 
en el poder, y que no puede perrnitir 
se que sean ellos quienes olviden y 
aparenten que estan todos muertos. 
Para las madres de Plaza de Mayo, 
mientras el termino permanezca, la 
posibilidad de juzgar a los actores del 
pasado se mantiene. Otros hiios de de 
saparecidos afirman que la palabra esta 
mal empleada, no existe la desapari 
ci6n de una persona, nadie desapa 
rece, uno muere, se va, pero no desa 
parece. 

RESENAS 

Por medio de testimonios como 
este, el libro da pautas para pensar la 
historia como memoria y construccion 
colectiva. Como mecanismo de lucha 
contra olvido. Se convierte asi en una 
critica al sector de la sociedad argenti 
na conformado por militares y gober 
nantes que busca dar por terminada 
la discusi6n sobre los crfrnenes de le 
sa humanidad cometidos por la die 
tadu ra. Estos promotores del olvido 
consideran al pasado como una carga, 
un obstaculo que impide mirar hacia 
adelante. Por otro lado, un sector, mu 
cho mas numeroso, conformado por 
familiares de desaparecidos y defen 
sores de los derechos humanos, enar 
bola actualmente la lucha por justicia 
encabezada por sus familiares 20 aiios 
antes. Para ellos, es de vital importan 
cia establecer una relaci6n muy cerca 
na con el pasado porque el conoci 
miento y la reconstruccion de este, a 
traves de la memoria, es fundamental 
para el cambio del presente. 

Durante toda la etapa del proceso 
militar se instaur6 en Argentina el do 
minio del terror, el miedo a desapare 

nombre, como una instruccion dvica, 
algo asi. La profesora era una mina jo 
ven, tenia hijos, todos con nombres de 
santos. Un dia, no se por que, salio el 
tema de los desaparecidos. Quise decir 
cuantos eran en razones de porcentaje. 
En ese momenta eramos 30 000 000 de 
argentinos y me equivoque al decir que 
los desaparecidos eran el 1 %. La profe 
sora me corrigi6 el porcentaje y dijo 
que solo era el 0.1% de la poblaci6n 
y que por lo tanto no tenia la menor 
importancia, Le dije "si matan a tu hijo 
lque porcentaje representa de la po 
blaci6n?". 
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RESENAS 

Los procesos de consolidaci6n de 
mocratica que viven los paises cono 
surefios ha permitido sacar a la luz 
temas prohibidos durante los gobier 
nos militares. Temas que a la vez sur 
gen de los procedimientos desplega 
dos por esos gobiernos. Entre cllos, el 
mas reclamado y expuesto a la luz 
piiblica es el de la violaci6n a los dere 
chos humanos. El libro cobra impor 
tancia por el objetivo que se plantea: 
dar a conocer fragmentos de la histo 
ria "silenciada" de Argentina. Aunqu e 
Cano Sur no s61o se ocupa del caso 
argentino, sino que, como cl titulo 
nos sugiere, tiene un alcance regional. 
Se trata de un texto no acadernico 
pero que tiene el valor testimonial de 
quien vivi6 y sufri6 las consecuencias 
del ejercicio de la violencia. 

En 1976 se instal6 en Argentina la 
ultima dlcradura, de alcances y aspec 
tos desconocidos hasta entonces pese 
a la historia de regimenes rnil itares 
que habia sufrido el pais, El gobierno 
de facto no se conform6 con aniquilar 
a la oposici6n politica, tuvo como me 
ta la construcci6n de una nueua so 
ciedad. Una sociedad totalmente sub 

Gustavo Vaca Narvaja, Cono Sur, Ed. 
Gustavo Vaca Narvaja, Argentina, 1997, 
285 pp. 

Susana Sosenski 
Instituto Mora 

e/flaco perd6n de Dios es una forma 
compartida de pensar la historia, de re 
constru ir e interpretar el pasado, de 
fundamentar un "nosotros nacional". 
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La cuesti6n de la desaparici6n es 
doblemente criminal. El dejar de exis 
tir, sin terier la certeza de la muerte, 
produce una operaci6n de despojo de 
la flliacion y de la historia. En los fa 
miliares de desaparecidos se crean sl 
tuaciones muy dificiles de resolver, 
surge la necesidad de asumir la muer 
te, de elaborar el duelo para continuar 
con la busqueda de los cuerpos. No se 
puede buscar a un muerto si no se 
cree que esta muerto. En este sentido, 
el libro refleja la biisqueda colectiva a 
traves de las memorias personales, de 
la construccion de una memoria nacio 
nal y una historia nacional a partir de 
un proceso de conformaci6n de ideas 
colectivas en las que convergen enfren 
tamientos, concordancias, y multiples 
miradas. Indagar el paradero de los 
cuerpos, denunciar a los responsables 
y exigir su respectivo castigo es una 
forma de reescribir la historia para im 
pedir que crfrnenes como los corneti 
dos por la dictadura se repitan. 

Juan Gelman y Mara La Madrid de 
muestran la funci6n de la historia re 
creada a partir de un conjunto de prac 
ticas, de simbolos y de narraciones que 
representan experiencias compartidas. 
La memoria colectiva es un elemento 
esencial de la identidad nacional. Ante 
Ia complicidad gubernamental exis 
tente con los militares, ante la injusti 
cia, las mentiras, el olvido y la indife 
rencia, este libro no s6lo constituyc 
una denuncia publica a las violaciones 
de los derechos humanos cometidas 
en Argentina hace 20 afios, sino, sobre 
todas las cosas, un espacio libre en el 
cual hijos, madres, abuelas, ejercitaron 
su derecho de reescriblr a traves de su 
propia historia, la historia del pals. Ni 
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