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VECTORES DE LA MEMORIA: EXPERIENCIA DE TRABAJO ENTRE LA ASIGNATURA 

SOCIOLOGÍA DE LA IMAGEN Y LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA DEL CHACO
Autora: Ludmila M. Strycek
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Adjunta a cargo de la asignatura Sociología de la Imagen (carreras de Diseño Gráfico y Arquitectura); jefa de trabajos prácticos 
de la asignatura Metodología de la Ciencia Aplicada al Diseño (carreras de Diseño Gráfico y Arquitectura); auxiliar de primera 

tegoría de la asignatura Taller de Diseño Gráfico IV; auxiliar de primera categoría de la asignatura Historia del Diseño Gráfico II.

RESUMEN

La memoria se constituye desde el accionar colectivo de los sujetos sociales, las instituciones y  los actores políticos. 
Se proyecta más allá de la individualidad del sujeto en sí, para convertirse en el soporte representacional del sentido 
construido socialmente, que se materializa mediante diferentes tipos de vectores. A partir de la experiencia de estudio 
llevada a cabo entre los alumnos de la asignatura Sociología de la Imagen y  los miembros de la Comisión Provincial 
por la Memoria del Chaco, se ha llegado a la conclusión de que los diferentes casos analizados arrojan resultados que 
permiten evidenciar los procesos internos involucrados en la construcción y  vehiculización de los procesos sociales de 
elaboración de la memoria. Desde el punto de vista de la construcción de las imágenes y  de los espacios arquitectónicos 
y  urbanos destinados a convertirse en vectores de la memoria, la experiencia ha sido reveladora en términos de la 
importancia y  de las caracterizaciones a las que se ha arribado. Por otra parte, la experiencia de trabajo conjunto entre 
las dos instituciones mediante la firma de acuerdos de trabajo produjo material académico que es de suma utilidad 
para el análisis y  la reflexión, favoreciendo tanto a los actores involucrados como a la sociedad en general, siendo un 
ejemplo de cooperación y  acercado a la Universidad a los problemas y  discusiones de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: construcción de la memoria, educación superior, interacción social.

OBJETIVOS

De docencia: - Analizar las experiencias vividas, en relación con la interacción de los alumnos con actores externos 
a la Universidad (Comisión Provincial por la Memoria), a los fines de verificar y valorar la ejercitación propuesta 
sobre la construcción social de la memoria; - Analizar de qué manera el estudio de los vectores y la observación de 
diferentes contextos ayudó a comprender la complejidad en torno a la construcción social de la memoria, tanto a 
nivel institucional, como a nivel individual y, - Verificar en qué medida la participación de diferentes "voces” aportó 
a la comprensión del problema planteado por la asignatura. De extensión: - Observar cómo influyen los procesos de 
acercamiento interinstitucional en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
La memoria se constituye desde el accionar colectivo de los sujetos sociales. Se proyecta más allá de la individua
lidad, para convertirse en el soporte representacional del sentido construido socialmente. A partir de la experiencia 
de estudio que se presentará a continuación — llevada a cabo entre los alumnos de la Asignatura Sociología de la 
Imagen y los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco— , permite pensar este proceso desde
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varias perspectivas. En primer lugar, nos posiciona en un espacio de reflexión sobre la configuración cultural de la 
sociedad y de la dinámica que se genera a partir de dicha configuración, a través de la cual se concibe el pasado, el 
presente y el futuro. En segundo lugar, nos obliga a virar la mirada hacia los referentes y hacia los vectores1 que se 
utilizan para construir, describir y transmitir la memoria, siendo esta última un derecho adquirido, ya que nos permite 
representar los hechos que nos constituyen y nos definen como sociedad. En tercer lugar, posibilita el análisis de 
los conceptos de tiempo y espacio, dado que se requiere una comprensión del significado del “estar” y del “ser” 
para permitirnos ser partícipes de los hechos y, de esta forma, tener la posibilidad de contarlos (hacer memoria de 
ellos). MARTÍN BARBERO (2007) se refiere al “boom de la memoria” como un fenómeno de la modernidad, en el que se 
pueden verificar manifestaciones tales como el crecimiento de museos y de restauración del patrimonio urbano. Pero 
lo importante de este boom de la memoria no es su materialización, sino el contexto de debate político y social en 
el que se llevan a cabo las constituciones de la memoria: “los derechos de la minorías étnicas, raciales, de género, 
y  la crisis de la identidad nacional, ligada tanto o más que al proceso de la globalización y  el estallido de las minorías 
locales y  grupales”. Desde otra perspectiva de análisis, el autor también afirma que si bien se está en un proceso de 
"búsqueda” de la memoria, también se producen procesos de “amnesia” que están fundamentalmente ligados a los 
medios masivos y a lo efímero de la información emitida; él llama a los medios “máquinas de producir presente”. Con 
esto podemos decir que, en realidad, parte del discurso hegemónico que utiliza los medios masivos para proyectar la 
mayor cantidad de información posible, desechable y, a la vez, como una herramienta para insistir en los temas que 
le son de interés. A este respecto, y a pesar de su condición de “caducidad”, también los medios se pueden constituir 
como disparadores de procesos de memoria social.

DESARROLLO Y RESULTADOS

La experiencia de estudio se llevó a cabo en forma articulada con la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco 
de los acuerdos firmados entre dicha institución y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que fueron gestionados 
por la asignatura Sociología de la Imagen, a los fines de darle un contexto a las actividades teóricas y prácticas de 
reflexión sobre la construcción social y ciudadana de la memoria en la provincia del Chaco. El trabajo se coordinó 
mediante visitas guiadas al Museo Provincial por la Memoria (ex centro de detención clandestino), entrevistas a los di
ferentes miembros de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia del Chaco, y un profundo relevamiento del 
material bibliográfico disponible en la biblioteca de dicha comisión, la compilación de imágenes, relatos y testimonios 
que tenían como objetivo principal acercar a los alumnos al análisis de las cuestiones propuestas por la asignatura 
ligadas fundamentalmente con la construcción social de la memoria (que en el caso de estudio se liga a los hechos 
que rodean al Golpe de Estado de 1976). Los tem as propuestos para su estudio fueron los siguientes: Tema 
1. Vectores: esténcil y grafiti (de protesta). Todo material de protesta y político relacionado con la construcción social 
de la memoria, en lo referido tanto al golpe de Estado como a otro tipo de manifestaciones acerca de otros hechos 
(más recientes) en las ciudades de Corrientes o de Resistencia. Tema 2. Vectores: monumentos (conmemorativos). 
Todo monumento (Margarita Belén, Malvinas, etc.) conmemorativo de hechos significativos ligados con la construc
ción social de la memoria, en lo relacionado tanto al golpe de Estado como a otro tipo de manifestaciones acerca de 
otros hechos en las ciudades de Corrientes o de Resistencia o alrededores. Tema 3. Vector: mural del Aula Magna 
UNNE (conmemorativos y testimoniales). Mural en conmemoración a la masacre de Margarita Belén pintado en la 
parte posterior del Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste, del Campus Resistencia. Tema 41. Vectores: 
arquitectura del ex centro clandestino (antagónicos y testimoniales).Planos y otro tipo de material testimonial/histórico

' Entiéndase por ‘'vectores” a aquellos dispositivos representacionales que sirven de vehículo para la consolidación de las memorias colectivas y que ayudan 
a visualizarlas, comprenderlas, replicarlas y perpetuarlas. Pueden ser ejemplos de esto monumentos, murales, expresiones artísticas (pictóricas, literarias), etc.
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(fotografías, croquis) del edificio del ex centro de detención clandestino en sus diferentes configuraciones. Se requirie
ron para este trabajo al menos tres de ellas (durante el golpe de Estado, cuando funcionaba la APA y en la actualidad).

A lgunos resultados.
Tema 1: esténcil y grafiti.
Tema 3: Mural “Argentina Dolor y esperanza”/  
Tema 4: arquitectura del Centro Clandestino

TRABAJO PRACTICO MUSEO DE LA 
MEMORIA.

Í L C T J
n

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

La experiencia, en un principio enfocada a la revisión tanto teórica como metodológica de los procesos sociales de 
construcción de la memoria, arrojó resultados más que satisfactorios. La relación con los actores involucrados en la 
construcción de vectores que vehiculizan los procesos de construcción de la memoria ayudó a comprender cuáles 
con los mecanismos internos y externos que se ven implicados. Ha permitido también una caracterización de los 
diferentes tipos de vectores; algunos conviven dentro del paisaje urbano e involucran necesariamente la participación 
ciudadana en la contextualización y valorización de los simbolismos que se construyen a partir de la puesta en escena 
de dichos vectores. Se ha avanzado en la comprensión del papel de las instituciones y de los escenarios políticos que 
se ven involucrados, como fue el caso del análisis que se desprendió del mural “Argentina, Dolor y  Esperanza", que se 
encuentra en el Aula Magna de la Universidad. Los procesos institucionales ayudan a legitimar ciertos conceptos que 
cobran jerarquía cuando son mediatizados por actores que se revisten de cierto poder o prestigio. Los medios de co
municación, como se mencionó en la introducción, los procesos del llamado “Boom de la Memoria" (MARTÍN barbero , 
2007), que implican el resurgimiento de museos, monumentos y la creación de instituciones de la memoria (como es 
el caso de la Comisión provincial por la Memoria) han sido comprobados ampliamente. Las memorias “hegemónicas" 
tienen una eficiencia necesaria en situaciones de conmemoración, en la construcción de monumentos, museos, ma
nifestaciones artísticas, etc. Se ven obligadas a pujar por los espacios dentro de los marcos colectivos. Constituyen 
una de las expresiones más importantes de los intereses de clases e ideológicos. Sin embargo, existen memorias 
subterráneas que apelan a la revisión y a la reivindicación de cuestiones del presente, que se ligan a acontecimientos 
del pasado, esperando, como dice michael po llak  (2006), el momento de la distribución de las cartas políticas e ideo
lógicas. Por otra parte, desde el punto de vista operativo, la experiencia de trabajo conjunto entre las dos instituciones 
(UNNE, Comisión Provincial por la Memoria), mediante la firma de acuerdos de trabajo, ha dado como resultado mate
rial que es de suma utilidad para el análisis y reflexión que favorece tanto a los actores involucrados como a la socie
dad en general, siendo un ejemplo de cooperación, acercando a la universidad a los problemas y discusiones sociales.
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