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RESUMEN

El artículo narra las condiciones del sur

gimiento ylaorganización dela agrupación ar
gentina de derechos humanos denominada
"HIJOS", integrada por los hijos de las vícti
mas de la represión ilegal (1976-1983), y pro
pone una interpretación de las prácticas y el
discurso desplegados por esos jóvenes en su
luchaporlaobtención dejusticiaenArgentina,
a la luz de las Tesis de Filosofía de la Historia,
redactadaspor Walter Benjamínen 1940en el
marcodel apogeodel régimennacional-socia
lista alemán en Europa y de la segunda guerra
mundial.
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ABSTRACT

This article nanates the conditions

which catalyzed the development and the or-
ganization of the Argentinian human rights
movementknown as H.I.J.O.S., integrated by
the sons and daughters of the victims of illegal
repression (1976-1983), and proposes an in-
terpretationof the activitiesandrhetoricutili-
zed by these youth in their battle to obtainjus-
tice in Argentinabased on the Philosophical
Thesis of History written by Walter Benjamín
in 1940 in the light of the upsurge of Germán
socialistic nationalism in Europe and the Se
cond World War.
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Walter Benjamín nació en Berlín en 1892, en el seno de unafamilia judíade clase
media alta, ysecrió enmedio deuna atmósfera defrivolidad ehipocresía, enlaque pronto
sesintió muy poco a gusto. Según Eugen Lunn, Benjamín reaccionó, juntoa otros intelec
tuales jóvenes judíos, contra el ambiente asimilacionista liberal de sus padres burgueses.
Estarebelión seenmarca enunarevuelta más amplia contra elpositivismo yelcientificis
mo, en las primeras décadas del siglo XX, y tiene como protagonistas a escritores como
Scholem, Buber, Kafka yelpropio Benjamín. Poroposición a laperspectiva dela"Ilustra
ción"racionalista delosjudíos "emancipados" delsiglo XX, ellos revalorizaron corrientes
contrarias, apocalípticas y místicas dentro dela tradición judía2.

Estas comentes serán fundamentales para laformación delpensamiento benjaminia-
noy nofueron abandonadas ni siquiera cuando abrazó lasperspectivas materialistas dela
teoría marxista.

Podríadecirsequeel pensamiento de Benjamín se articulacondistintas tradiciones.
Por una parte, es notable lainfluencia que ejerció ensuescritura elsimbolismo, como pue
deapreciarse ensuforma poetizante deescribir ylautilización permanente demetáforas en
su lenguaje. Ensegundo lugar, debe mencionarse su relación con Bertolt Brecht (teórico
del teatro que adhería al materialismo histórico) y su particular mirada de Marx
-especialmente sulectura de"El fetichismo dela mercancía"- que lepermite producir un
análisis original de la época decimonónica. Finalmente, el encuentro con Gershom Scho
lem (experto en mística judía), lohizo interesarse en elmundo de lainterpretación yelco
mentario.

Laimportancia atribuida alamemoria por latradición judía ylavivencia del hombre
moderno delaciudad, confluyen de manera notable ensupensamiento ylepermiten leer su
contemporaneidad en tanto enraizada en las tradiciones que penetran el presente. Como
dijo Scholem, elpensamiento de Benjamín se mueve dentro de un arco "cuyos extremos es
tán muy alejados entre sí,y son la teología y la política"3.

Entre los conceptos emparentados con lareligión judía, que Benjamín desanolla, se
encuentra latradición de lacabala (conjunto de enseñanzas místicas medievales que con
servaron muchos grupos judíos traslaexpulsión deEspaña enel 1500). Paraloscabalistas,
todo elcosmos esuna redinterminable deconespondencias y símbolos conelacionados;
todo refleja todo lo demás.

Otra noción propia deesa tradición, que aparece como fundamental enelpensamiento
de Benjamín, es ladel "mesianismo": laesperanza en lallegada de un Mesías que redimiría el
pasado eimpondría un reino de felicidad. Lo novedoso del pensamiento que elautor desano
lla al respecto consiste en que subraya que tal esperanza no se basa en una concepción "histo-
ricista" de desanollo continuo, sino en una intervención apocalíptica ytrascendente.

Paranuestro análisis, nos centraremos enlas Tesis defilosofía delahistoria, las cua
les fueron redactadas poco antes desutrágica muerte en1940, producida como consecuen
ciade la imposibilidad enque seencontró deescapar delosnazis4.

2 Cfr. E. Lunn, Marxismo ymodernismo. Un estudio histórico de Lukács, Benjamín yAdorno, México, F.C.E
1982, p. 206 y ss. '

3 Cfr. ibidem, p. 200.
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Principalmente, puede apreciarse en las Tesis uncuestionamiento a losideales de la
modernidad, una embestidacontralo aceptado,contrael conformismoycontrauna cultura
satisfechade sí misma.Una de las mayorespreocupacionesdel autor es la fascinaciónque
ejercía, enloshombres delmarxismo, lapromesa deunfuturo mejor, que sería producido
por la revolución tecnocientífica, asícomotambién la idolatría porel trabajo comomotor
del desanollo yeldesconocimiento desus consecuencias depredadoras delmedio ambien
te;enfin, Benjamín reacciona frente atodos losrasgos delasocialdemocracia alemana que
le impedían unaresistencia verdadera contra el nazismo e, incluso, parecían favorecerlo.

Enestetexto,Benjamin oponesupropiaconcepción del tiempo-quellama"materia
lista-dialéctica"- a la de los "historicistas", quienes hacen una lectura de la historia en for
ma lineal e ininterrumpida y aceptan, de estemodo, el tiempo homogéneo y vacíopropio
del pensamiento racionalista burgués.

Benjamin pone el acento enla interrupción mesiánica del tiempo, enuna detención
deldevenir quefrenael flujo catastrófico deldecurso evolutivo y permite recuperar lases
peranzas incumplidas delasgeneraciones pasadas, enun"salto detigre" que las actualiza y
vivifica. Estainterrupción deltiempo escapaz de abrirpasoa laconjunción deutopíay re
volución, depermitir utilizar elpoder delamemoria revolucionaria como una"cámara his
tórica de tiempo retardado" paraproducir un "tiempo lleno conla presencia del ahora".

ParaBenjamin elpasado esuntexto quedebe sercontinuamente escrito y re-escrito
porel intérprete, noparaconocerlo talcomo verdaderamente fue, sino para transformarlo
en otra cosa, resignificarlo.

Apartir deestas categorías benjaminianas, intentaremos hacer unanálisis delalucha
contra el olvido de lo ocurrido durante el régimen militar en la Argentina (1976-1983).

Dice Benjamin ensuVItesis que"laverdadera imagen delpasado pasasúbitamente.
Sólo enlaimagen que relampaguea deuna vez para siempre enelinstante desucognoscibi
lidad, sedeja fijar elpasado" (p.107). Paraque esaimagen relampagueante nosedesvanez
ca, es necesario que el presente se reconozca en ella.

Cuandoen 1995,el militarScilingoexpresópúblicamente eldestinofinalde muchos
detenidos-desaparecidos, conlostristemente célebres "vuelos de la muerte", y sedeclaró
culpable del asesinato de, almenos, cuarenta personas, produjo, más allá deladifusión me
diática, unaseriedeefectos queen su momento no fueron tenidos encuenta, talvezporsu
carácter embrionario .

El sentimientode impunidades algo difícilmentedescriptible,que en algunoscasos
sirve para adormecerse, pero enotros lleva a la movilización, al reclamo, a la lucha.

Lasdeclaraciones deScilingo sirvieron parahacerdespertar, nosóloa laopinión pú
blica,sinotambiéna muchos delosfamiliares directos de lasvíctimas delarepresión, entre

Walter Benjamin, 'TesisdeFilosofía delaHistoria", enPara una crítica delaviolencia. 3" ed., México, Pre
mia, 1982. Enadelante, indicamos enel cuerpo deltrabajo la paginación correspondiente a lascitas deesta
obra.

5 Scilingo esun miembro delamarina presuntamente "arrepentido", que participó enelasesinato depresos po
líticos argentinos durante ladictadura yque, apesadumbrado por problemas deconciencia yenelmarco de
undesorden mental llamativo, relató alaprensael modo enquelosrepresores tiraban desde aviones delaAr
mada alRío delaPlata adecenas demujeres yhombres secuestrados, quehabían sidopreviamente adormeci
dos, con lacomplicidad demiembros de laiglesia católica, que alentaban alosmilitares acumplir tan patrió
tica gestión. Actualmente está arrestado enEspaña pororden del juezGarzón.
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ellos,sushijos. Estos tenían porentonces unaedadpromedio de20añose iniciaban enmu
chos casos una nueva etapa delavida, enlaque las preguntas por lapropia identidad y la
historia desuspadres comenzaban a cobrarunaimportancia creciente. Enesemarco, estos
jóvenesse vieronde prontoubicados enel lugarde merosobservadores frentea la seriede
declaraciones públicas y"noticias" (informes especiales, entrevistas, comentarios enlaca
lle, etc.) que poblaron los medios, y que estaban todas vinculadas a unhecho que los con
cernía demodo directo y respecto del cual sentían lanecesidad detomar una posición pú
blica. Enesemomento seprodujo, anuestro entender, undestello, el"relampagueo" deuna
imagen procedente delpasado: la imagen de la lucha contra la impunidad, llevada a cabo
porlasMadres, losFamiliares, ex-presos políticos, etc.Estalucha iniciada porlasMadres
enelaño 1977, sirvió como ejemplo eimpulso, fue una imagen relampagueante que ilumi
nabael camino e invitaba a sumarse, consuscaracterísticas particulares, a losH.I.J.O.S.,
que entonces se "reconocieron" en la lucha contra el olvido .

El temora queestasdeclaraciones pasaran desapercibidas, comounacontecimiento
más dentro delavorágine informativa, sin una reacción ocontestación por parte demuchos
de esos hijos que nunca habían encontrado laoportunidad de expresar sus sentimientos y
canalizar el deseo de que noserepitiera el genocidio, al coincidir, por otra parte, con las
particularidades del fin delaadolescencia (inicio delacarrera universitaria, ingreso enel
mercado laboral, distinta forma derelacionarse conlafamilia y,enalgunos casos, laforma
cióndeunafamilia propia, etc), impulsaron adarelprimer paso, talvezelmás difícil, elde
asumirconcientemente la necesidad dejuntarsey sumarfuerzas enladifícilluchacontrael
olvido. "Cuando loshijos nos encontramos, nosconocimos, nosmiramos, nossentimos; no
sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, pero sísupimos que elsimple hecho de estar jun
tos eraun pasoadelante"7.

Dice Benjamin enlatesis VI: "Para elmaterialismo histórico setrata defijar laima
gendelpasado talcomo éstasepresenta deimproviso alsujeto histórico enelmomento del
peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de latradición como aaquellos que reciben
tal patrimonio" (p. 108). Es decir que, cuando laclase dominante amenaza destruir una par
tedelpasadoo detransformarlo detalmodoqueseconviertaenuninstrumento dedomina
ción, el peligro del olvido no sólo acecha alos actores del pasado sino también, ymuy espe
cialmente, asus sucesores. Pues estos conen elriesgo de "creer" una determinada interpre
tación delpasado, enlaquesuspadres (con la aclaración dequenosetratasólo deunaco-
nespondencia genética, sino que seestá hablando deunpueblo enlucha), aparecen como
los "malos" que había que eliminar para lograr "elpaís que todos queremos", eneste caso,
el país que quieren las clases dominantes.

Yeste ocultamiento de lahistoria, que enmuchos casos setransformó enlanegación
de lapropia historia por parte de lafamilia, no es simplemente un "enor" que se perpetuará
en los libros, sino que conlleva un proyecto de vida colectiva en elque los que luchan (y por
lotanto seequivocan) son asesinados, exiliados, apresados oexcluidos socialmente, mien-

H.I.J.O.S. (Hijos por laIdentidad ylaJusticia, contraelOlvido yelSilencio) es una organización de derechos
humanos integrada porloshijos dedesaparecidos, presos políticos yexiliados durante laúltimadictadura mi
litar en la Argentina.

Primerdocumento de la agrupación HIJOSMendoza, Mendoza, mecanog., 15 de septiembre de 1995, p. 1.



La idea benjaminiana de redención delpasado en el discurso y lapráctica
deHijos porla Identidad y laJusticia, contra el Olvido y el Silencio (HIJ. O.S) 89

tras losque son "más realistas" ytienen lospies sobre latiena,triunfan, detentan elpoder y
dominan en casi todos los ámbitos.

Por lo tanto la manipulación del pasadono sólo afectaa los actoresanteriores, sino
también, ymuy especialmente, a lasgeneraciones presentes yfuturas, queviven "elpeligro
de ser convertidos en instrumento de la clase dominante" (Ibid.).

A partir deesteejemplo podemos describir dosposiciones antagónicas, queBenja
minvisualiza, comomodosde pararsefrentea la historiaarticulando el presenteconel fu
turo.Unade las posiciones está representada por los llamados "historicistas", quienes tra
bajan unahistoria enunasola dirección, constituidaentorno delasvictorias delosdomina
dores de hoy, que no son sino los herederos de todos los que han vencido en el pasado.

De esta línea histórica encontrarnos ejemplos en la Argentina en los distintos proyec
tos de "reconciliaciónnacional", impulsadostanto por Alfonsíncomo por Menem.Por di
ferentes caminos losdospresidentes de la"nuevademocracia" intentaron plasmarunaver
sión del pasado, que respondiera a los preceptos historicistas.

En el gobierno de Alfonsín, se puede citar la creación de la CONADEP y su libro
Nunca Másr, quemás alládelimpacto provocado y delaporte como documento histórico,
estuvo planeado desde uncomienzo acontramarcha delosreclamos deorganismos deDe
rechos Humanos, particularmente lasMadres dePlazadeMayo, yque, ajuzgarporciertas
decisiones gubernamentales, se orientaba a cubrir ciertas expectativas dejusticiapero no
deredimir alasvíctimas delarepresión. Recuérdese queelNunca Más incluye ensuprólo
go la llamada "teoría de losdos demonios", que iguala a losgenocidas y a sus víctimas.
También sedecidió retirar la lista de militares, policías y civiles implicados, incluyendo so
lamente los nombres de los detenidos-desaparecidos .

El menemismotambién nos brinda ejemplos de intentos de pasar por alto una parte
de la historia,escudándoseen la necesidadde hermanarnospara progresar y poner a la Ar
gentina enelPrimer Mundo. Basta recordar laidea de demoler elCentro Clandestino de
Detención de \aEscuela SuperiordeMecánica delaArmada Argentina (E.S.M.A) y cons
truir un monumento de Reconciliación Nacional.

Estos proyectos puestos enmarcha porlaclase política, que tuvieron distinta reper
cusión oefectos enlasociedad argentina, procuran, encualquier caso,colonizar elpasado e
inmovilizarlo, e impulsar una devoción por el futuro.

Laotra posición posible, antagónica a laseñalada, eslaque adopta el"materialismo
histórico", que concibe elpasado como elúltimo refugio delos vencidos, como unespacio

8 LaComisión Nacional sobre la Desaparición dePersonas (CONADEP), integrada pordestacadas personali
dades ypresidida porelescritor Ernesto Sábato, recogió las denuncias sobre violaciones alosderechos hu
manos (detenciones ilegales encentros clandestinos, tortura, desaparición depersonas) llevadas a cabo por
militares argentino durante losaños dedictadura (1976-1983) yprodujo una primera recopilación delas de
mandas formuladas porlas víctimas sobrevivientes ylosfamiliares de desaparecidos, editada con elsugesti
vo título deNunca más. Aunque sutarea significó unavance enlalucha porlajusticiayelcastigo alosculpa
bles, pues sirvió de base para larealización del histórico juicio alas Juntas militares responsables de los crí
menes, la actividad de la Comisión estuvo sesgada porla ideología oficial poresos años, queconsideraba
equiparables alas víctimas de larepresión ilegal (porjuzgarlos "subversivos") con los ejecutores del terroris
mo de Estado.

9 Cfr. Nunca más. Informe delaComisión Nacional sobre ladesaparición depersonas, 3ed., Buenos Aires,
Eudeba, 1997.
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atravesado porel gesto deresistencia. Lamemoria de losvencidos estáamenazada porel
triunfo delos vencedores, que hacen sentir siempre sucondición dedominantes: implantan
unmanto deolvido y abandono sobrelosqueyacen esperando servengados y redimidos, e
intentan transformarlos eninstrumento delasclases dominantes. LadeBenjamin esunalu
chacontrael conformismo, contrala confianza enel progreso lineal y sin intervención, de
laquenosonsóloresponsables losgrupos dominantes, pues elautor hace enestepunto una
fuerte crítica a la socialdemocracia de su época.

ParaBenjamin, la función delbuenhistoriador esasumirel puntode vistade losven
cidos y tomar partido porlahistoria resistida. Hay que ayudar a rescatar para nuestra me
moria lasabiduría del fracaso, lasabiduría deloexcluido porlospoderosos.10 "Lahistoria
noessólo unaciencia sino también, ynomenos unaforma derecuerdo. Loquelaciencia ha
"establecido" puede sermodificado porel recuerdo, que puede hacer de lo inconcluso (la
felicidad) algo concluso y deloconcluso (eldolor) algo inconcluso"11.

Una integrante de H.I.J.O.S Capital Federal, dice: "No se trata sólo de no olvidar lo
que hicieron los milicos, setrata denoolvidar ynoperdonar tampoco aquienes inventaron
para nuestro país uncuento mentiroso para reemplazar laverdadera historia. Uncuento que
habla deunpaís, quealláporlos '60eraapenas unniño desinhibido; porlos '70unadoles
cente descontrolado que pagó lasconsecuencias desudesenfreno yahora enlos'90por fin
hamadurado, sehadejado depavadas y sededica a loque enrealidad importa: quedarse
quieto y no cambiarel estadode las cosas"12.

Como todo hecho social e histórico, la formación de H.I.J.O.S. es un proceso en
constante desarrollo ytransformación, porloque también podemos encontrar nuevas expe
rienciasque se encuadran en la temáticabenjaminiana.

Alhablar deesterelampagueo queentrelaza elpasado conelpresente, noshabíamos
referido alaimagen de lucha yreclamo permanente de las Madres, que sirve como ejemplo
alos HIJOS; pero transcunido cierto tiempo ydebido al"acercamiento" que seproduce en
trehijos y padres (muchos deellos ausentes) porlanecesidad deconocer "quienes fueron
nuestros viejos parasaberquienes somos nosotros [...] de estarjuntos, paravercómo fue
esepasado ycómo searticula conlaconstrucción delfuturo", seproduce unanueva cones-
pondencia entre pasado y presente, esta vez con los propios padres13.

Estotienequever,nosóloconel reclamo dejusticia, sinotambién conlacertezade
que la lucha librada por ellos no era algo innecesario ni "romántico", sinoel resultado de ser
consecuentes con unaidea depaís mejor (aunque estafrase estanutilizada que selavacía
de contenido), en un momento histórico y político queen cierto sentido noera tancrítico
comoelactual si tenemos encuenta losniveles dedesocupacióm, concentración económi
ca, mortalidad infantil, etc.

10 Cfr. Carlos Pereda, "Lecciones de labajeza", en VVAA, Sobre WalterBenjamin. Vanguardia, historia, esté
tica y literatura. Una visión latinoamericana, Buenos Aires, Alianza, 1993, pp. 82-91.

11 Walter Benjamin, Laobra delospasajes, cit.en:J.Sazbón, "Historia yparadigmas enMarx yBenjamin" en
VVAA, op. cit., p. 100.

12 Raquel Robles, "Hipocresías", diario Página 12, 24demarzo de 1999, p. 10.
13 Entrevista aJuan Rossini deHIJOS Mendoza, enDebate abierto, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo

año 4, n°. 10,junio-julio de 1996, p. 18. '
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Este nuevorelampagueo, aparece como unificador con el pasadoen el reclamo de
justicia yenladenuncia y,endefinitiva, sesuma aunproyecto decambio social, promovi
do desde el ámbito de los derechos humanos, cuya legitimidad en Argentina está amplia
mente avalada porelpapeldelosorganismos en ladictadura yenlaposterior transición de
mocrática.

Es decirquemásallá de lasconvicciones políticasde cadaintegrante del grupo, el
hecho de trabajar en la búsqueda de justicia, funciona como puente entre el presente y un
pasado quese niega a ser sepultado sinmás, y queen ciertaforma sirvedeguíaen la ac
tualidad.

En la tesis II, Benjamin postulaque "hay un secretoacuerdoentre las generaciones
pasadas ylanuestra. Anosotros, como a las generaciones que nos precedieron, nos hasido
dada una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado tiene un derecho" (p. 78); en la tesis
XII,nosdicequelaluchadeclases senutredela imagen delosantepasados esclavizados y
no del idealde los descendientes liberados (p. 85).De todo ello podemos concluirque la gé
nesis de la lucha reside en una rememoración colectiva que funciona como una vitalización
de lo inconcluso.

Siguiendo estapropuesta podemos encontrar eneldiscurso deH.I.J.O.S. lasiguiente
afirmación: "Tenemos quehacerdenuestro lugar, unlugardistinto donde lavidanoseaun
constante desgañifarse paraobtener lomínimo. Ynosóloporque nuestros padres asílohu
bieran querido, no sólo por lo que ellos no pudieron terminar. Sino porque nosotros tam
biéntenemos esosgustos simples queellostenían. La belleza simple de la felicidad senci
lla. Es un camino difícilperoestamosdispuestos a andarlo. Aprendiendo de ellos.Recor
dándolos a ellos. Buscándolos en cada recodo. Siendo nosotros mismos" .

A diferenciadel discurso de los partidospolíticosen generaly del propio de la iz
quierda enparticular -que sibien toma referentes históricos, hace sus planes para"unfuturo
mejor"-, eldiscurso deH.I.J.O.S. es, anuestro entender, ellugar donde mejor searticula el
concepto benjaminiano de "acción revolucionaria" ensuvínculo con una paradójica"espe
ranza enelpasado". Lamisma noconsiste en"undeseo deretroceder enel tiempo, sino de
unrescate delas esperanzas degeneraciones anteriores para lacoyuntura actual, unaacción
redentora dirigida contra el curso de la evolución" que lashabía destruido .

Perotambiénel volverhaciael pasadonosayudaaentenderel presente. Porejemplo
sería imposible entender lafacilidad con que seaplica laflexibilización laboral, sin tener en
cuenta la matanza cometida contra más de 30.000 personas, que en su mayoría (60% apro
ximadamente) pertenecían al movimiento obrero.

Para Benjamin, recuperar lamemoria nosignifica dejarse aprisionar por lanostalgia,
quedar atrapado enun pasado que yase fue. No es una añoranza. Es laidea de que del pasa
dose"desprenden fantasías" que "encompenetración con lonuevo, generan utopías". Se
trata de rescatar lasesperanzas de las generaciones pasadas parala coyuntura actual, de
ejercer una acción redentora. Por lotanto rescatar lamemoria esenfrentarse con uno de los
principales gestos de ladominación: elde bonar las huellas que fueron dejando los sufridos
caminantes en los caminos de la trágica historia.

14 Raquel Robles, "Hipocresías", ed. cit, p. 10.
15 E.Fernández, "Laconcepción delahistoria deWalter Benjamin", Mendoza, mecanog., 1998, p. 14.
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"Ser un militante de la memoria no es estar todo el día recordando o mirando fotos.
Tienequever conunaactitudfrentea la viday al momento quenos tocavivir.Esunaacti
tud de compromiso y de denunciay no sólo la debenrealizarlos organismos de derechos
humanos, sinotambién cualquier persona, en todos losámbitos, porque esalgoquenos in
cumbe a todos"16.

ParaBenjamin existeunasolidaridad entrelosnacidos después y losqueleshanpre
cedido, y esta solidaridadsólo puede volverse palpable a través de la memoria.

"Los H.I.J.O.S. estamos de pie, los sueños que crecieron con nosotros y los que
quisieron matar quitándonos a nuestros padres, hoy emergen como la continuidad de la
vida, como un pacto con la naturaleza, como una consecuencia inevitable. La cadena es
incorruptible; hijos, padres, hijos, porque siempre habrá unhijo quedespués deperder aun
padre, luche por su libertad" .

16 Palabras deFacundo Guerra enlacharla delgrupo HIJOS- Mendoza, dictada enlaFacultad deDerecho, Uni
versidad nacional de Cuyo, en mayo de 1998.

17 Primer documento delaagrupación HIJOS Mendoza, ed.cit,p. 1.


