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¿Dónde están sus restos para recuperarlos y darles un lugar de 
homenaje y de memoria? Políticas de recuperación de la 
memoria en La Perla durante la Vuelta a la Democracia 
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Durante el siglo XX, fueron muchos y muy variados los procesos históricos que 
convulsionaron a la política, sociedad, economía y cultura mundiales. Las dictaduras 
instauradas en América Latina, proveen de un ejemplo remarcable sobre un proceso 
histórico cuyos efectos no sólo se remitieron al tiempo en que estos gobiernos funcionaron, 
sino a las secuelas que dejaron impresas en los países bajo tales regímenes. 

 
En ese sentido, la Argentina no se constituye como un caso atípico. El Proceso de 

Reorganización Nacional, conformado como una dictadura militar desde el 24 de marzo de 
1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 es uno de los procesos históricos de mayor 
relevancia de la Historia argentina reciente. Es por ello que en su tesis de licenciatura, 
¿Dónde están sus restos para recuperarlos y darles un lugar de homenaje y de memoria? 
Políticas de recuperación de la memoria en La Perla durante la Vuelta a la Democracia, 
Bianca Pamela Ramírez Rivera se propuso no sólo el análisis histórico de la última 
dictadura militar, sino las secuelas que dejó a su término. Específicamente, al tratar el tema 
de los Centros Clandestinos de Detención y particularmente el denominado La Perla en la 
provincia de Córdoba, se dilucidan en esta tesis las transformaciones espaciales a raíz de 
determinados discursos políticos.  

 
Esta investigación está conformada por cuatro capítulos. El primer capítulo trata de 

un recuento histórico de las particularidades de la última dictadura militar, desde el golpe 
de Estado contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón hasta la elección de Raúl 
Alfonsín como Presidente de la Nación. A lo largo del capítulo, se detallan las condiciones 
políticas, sociales y económicas que asumió la Junta Militar y las modificaciones que ésta 
hizo a su llegada al Poder Ejecutivo Nacional. Fundamentalmente, se habla aquí de la 
dualidad del poder ejercido por las Fuerzas Armadas: el ámbito público y la acción 
clandestina, teniendo como mayor ejemplo de esto último a los Centros Clandestinos de 
Detención. 

 
El segundo capítulo se dedica exclusivamente a enunciar y explicar las nociones 

teóricas que serán útiles para entender el complejo proceso del uso de la memoria histórica 
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en la construcción de políticas de recuperación de la memoria. El recorrido parte de la 
exploración de las conexiones entre la memoria individual y su acepción para conformar la 
memoria colectiva histórica, asumiendo a esta última materia indispensable para la 
construcción de sistemas de valores que fundamenten y legitimen la existencia de sistemas 
políticos, a través de la elaboración de discursos políticos y, particularmente, políticas de 
recuperación de la memoria. El capítulo finaliza con una exploración sobre los usos 
prácticos que pueden tener dichas políticas de recuperación de la memoria, esto es –y con 
mayor énfasis en el caso argentino-, la creación de Espacios para la memoria. 

 
En el tercer capítulo de este trabajo, se muestran las condiciones políticas, sociales y 

económicas que se entrelazaron durante la Vuelta a la Democracia, explorando los 
mandatos presidenciales e interinatos desde la victoria electoral de Raúl Alfonsín, hasta la 
primera parte de la Década Ganada, periodo encarnado en los mandatos presidenciales de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En este capítulo, se da particular énfasis 
a la tensión entre avances y retrocesos en materia de recuperación de la memoria, tal como 
la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas vista como avance, 
pero los indultos a criminales del terror de Estado como retrocesos.  

 
Finalmente, en el cuarto y último capítulo de esta investigación, se amalgaman y 

aplican todas las nociones históricas y teóricas concebidas en los capítulos previos, para su 
aplicación en el análisis del Centro Clandestino de Detención de la provincia de Córdoba: 
La Perla. Además de ofrecer un recorrido histórico sobre los múltiples usos que ha tenido 
este espacio –desde su uso como lugar de detención clandestina, hasta su resignificación 
como Espacio para la Memoria y promoción de los Derechos Humanos–, se enfoca en 
equiparar la influencia que el gobierno provincial tuvo en su transformación. El capítulo 
finaliza con el análisis de cómo es que La Perla alcanzó el estatus de Espacio para la 
memoria y promoción de los Derechos Humanos, a través de la observación de cómo es 
que el entramado que se estableció entre la sociedad, el gobierno provincial y el nacional, 
sirvieron para el exitoso establecimiento de este otrora espacio de terror como un lugar de 
recuperación de la memoria, al conformarse en un museo de sitio y una biblioteca bajo la 
dirección de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba.  

 
La pertinencia de esta tesis se encuentra en dos niveles. El primero de ellos es 

reconocer que tanto el Proceso de Reorganización Nacional como la Vuelta a la 
Democracia en la Argentina, así como la transición entre estos dos tipos de regímenes, 
fueron y continúan siendo vértebras que conforman la columna de la historia argentina 
reciente. El segundo de ellos es la constatación de que un análisis histórico de este tipo, 
aportará la explicación sobre cómo fue el tránsito entre un sistema estatal y otro, siendo las 
políticas de recuperación de la memoria una forma útil y eficaz de diferenciación entre el 
Estado democrático y su antecesor militar, al tiempo que también fue una forma en que la 
democracia se legitimó en el poder. 
 
Fecha de recepción: 28 de enero de 2017 
Fecha de aceptación: 7 de febrero de 2017 
 


