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INTRODUCCIÓN 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 No todos los espacios de memoria contribuyen a prevenir la violencia identitaria, 
pero definitivamente sí pueden hacerlo cuando nos empeñamos en alcanzar este 
objetivo. 

 Aunque los espacios de memoria no contribuyan a la prevención, pueden 
desempeñar otras funciones importantes, como reconocer el daño que han 
sufrido las víctimas y educar al público sobre el pasado. 

 Los espacios de memoria tienen un importante papel que desempeñar en la 
prevención primaria y terciaria, el tipo de labor preventiva que se lleva a cabo 
antes y después de que estalla la violencia desenfrenada. 

 Los espacios de memoria pueden contribuir a la prevención mediante la 
evaluación de los factores de riesgo presentes en su sociedad y el diseño de 
programas y exposiciones que aborden dichos riesgos. 

“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. Con esta cita del filósofo 
George Santayana se suele poner de relieve el nexo inherente que existe entre el hecho de 
recordar la violencia pasada y prevenir que se repita. Entraña que la memoria es, en esencia, 
beneficiosa y que siempre efectúa aportes positivos y preventivos a las sociedades que deben 
lidiar con un legado de violencia a gran escala. 

Lamentablemente, esto no siempre ocurre1. Si bien un diálogo con el pasado de hecho puede 
afianzar la resiliencia de la sociedad en el presente, con la misma facilidad los líderes nacionalistas 
pueden usar el pasado como un instrumento para justificar la violencia, el extremismo y las 
ideologías excluyentes2. Por ende, quienes deseen que la memoria contribuya a prevenir la 
violencia —y no a agravar el riesgo— tienen que abordar las iniciativas relativas a la memoria de 
forma resuelta y reflexiva, y diseñarlas teniendo en mente la prevención3. Ello involucra aplicar 
lo que Alex Bellamy denomina una “lente de prevención de atrocidades”, que nos exige mirar 

 

1 Leah David, The Past Can’t Heal Us: The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2020); Sarah Gensburger y Sandrine Lefranc, Beyond Memory: Can We Really Learn from the Past? (Londres: Palgrave 
Macmillan, 2020); David Rieff, In Praise of Forgetting: Historical Memory and Its Ironies (New Haven, CT: Yale University Press, 2016). 

2 Scott Straus, Making and Unmaking Nations: War, Leadership, and Genocide in Modern Africa, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
2015). 

3 Kerry Whigham, “Remembering to Prevent: The Preventive Capacity of Public Memory” , Genocide Studies and Prevention 11, 2 
(2017): 53-71, http://doi.org/10.5038/1911-9933.11.2.1447. 
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nuestras decisiones desde un punto de vista que se centra en determinar si aumentarán, 
disminuirán o no repercutirán en absoluto en el riesgo de violencia identitaria4. 

La publicación Más allá de la memoria: Una caja de herramientas sobre prevención de atrocidades 
para los espacios de memoria fue diseñada por el Instituto Auschwitz para la Prevención del 
Genocidio y Atrocidades Masivas (AIPG), una ONG internacional que trabaja con instituciones 
públicas y actores de la sociedad civil de todo el mundo en el ámbito de la prevención de la 
violencia identitaria. Esta caja de herramientas es el fruto de años de experiencia de trabajo 
conjunto con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y sitios de memoria, y se centra en 
los espacios de memoria y el papel que pueden desempeñar en la prevención de atrocidades 
masivas. El término “atrocidad masiva” abarca tres categorías de crímenes internacionales: el 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra5. Esta caja de herramientas 
pone el foco específicamente en los primeros dos crímenes y en todos los demás casos de 
violencia en gran escala y/o abusos de derechos humanos dirigidos contra ciertas categorías de 
personas meramente por ser quienes son, es decir, por sus identidades. Nos concentramos en la 
prevención de este tipo de violencia, porque los espacios de memoria suelen surgir en contextos 
donde han ocurrido conflictos identitarios y/o donde estos siguen condicionando la vida 
cotidiana. El sentimiento extremo de pérdida, indignación, confusión, frustración y dolor que 
caracteriza a las sociedades víctimas de atrocidades ha llevado reiteradamente a particulares y 
grupos a buscar consuelo, además de cambios sociales y políticos, en la construcción de espacios 
de memoria. Del mismo modo que estos espacios representan el duelo por una pérdida trágica, 
también encarnan la esperanza de un futuro mejor y menos violento. 

De todas las manifestaciones de la memoria pública, los “espacios de memoria” —término que 
utilizamos para referirnos a los antiguos escenarios de violencia, monumentos conmemorativos, 
museos y otros lugares e instituciones vinculados a un pasado violento— son quizá los más 
visibles y fácilmente reconocibles. Los espacios de memoria pueden desempeñar múltiples 
funciones. Pueden servir como una forma de reconocimiento público y reparación simbólica para 
las víctimas de la violencia pasada y como un compromiso de forjar un futuro diferente. Pueden 
servir para educar a niños y adultos sobre las complejas facetas de lo ocurrido6. Pueden usarse 
como centros para organizar ceremonias y reuniones públicas que reúnan a las personas en torno 
de un mismo afán conmemorativo. Sin embargo, también pueden llegar a alimentar el 
resentimiento y las divisiones si agudizan las diferencias causadas por tensiones de base 
identitaria y aumentan el riesgo de que vuelva a desatarse la violencia7.   

 

4 Alex J. Bellamy, “Operationalizing the “Atrocity Prevention Lens”: Making Prevention a Living Reality”, en Reconstructing Atrocity 
Prevention, eds. Sheri P. Rosenberg, Tibi Galis y Alex Zucker (Nueva York: Cambridge University Press, 2015), 61-80.  

5 Scott Straus, Fundamentals of Genocide and Mass Atrocity Prevention (Washington, D.C.: US Holocaust Memorial Museum, 2016). 
6 Amy Sodaro, Exhibiting Atrocity: Memorial Museums and the Politics of Past Violence (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 

2021); Paul Williams, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities (Nueva York: Bloomsbury Publishing, 2007). 
7 Ron Adams y Hariz Halilovich, “Mass Myths to Mass Graves: Politicizing Memory in Serbia as a Prelude to Genocide in Bosnia”, en 

Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia, eds. Gorana Ognjenovic y Jasna Jozelic (Londres: Palgrave 
Macmillan, 2021), 279-296. 

https://es.auschwitzinstitute.org/
https://es.auschwitzinstitute.org/
https://www.ictj.org/es/reparations
https://www.dw.com/en/holocaust-remembrance-ceremony-at-auschwitz-death-camp/a-64532572
https://www.kwibuka.rw/
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Un espacio de memoria no puede pretender desempeñar todas las funciones esperadas por todas 
las personas. Tal vez baste con que un monumento conmemorativo reconozca públicamente el 
daño padecido por un grupo o mencione los nombres de las víctimas. No todos los espacios 
tienen que asumir la carga de prevenir también la violencia identitaria a gran escala cometida en 
forma de genocidio, crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de los derechos humanos8. 
Sin embargo, si este es uno de los objetivos de algún espacio de memoria determinado, no 
podemos dar por sentado que se lo alcanzará sin ningún esfuerzo. Esto nos lleva a plantearnos 
dos preguntas. En primer lugar, ¿queremos que la prevención forme parte de la misión de nuestro 
espacio de memoria? Y, en segundo lugar, ¿cómo podemos incrementar el potencial de nuestro 
espacio de memoria para que contribuya a que el “nunca más” se vuelva realidad? 

La caja de herramientas Más allá de la memoria fue concebida para responder exactamente a estas 
preguntas. Se trata de una serie de recursos para quienes trabajan en cualquier clase de espacio 
de memoria en cualquier rincón del mundo —incluidos los sitios de memoria, monumentos 
conmemorativos, museos, institutos de investigación, parques de la paz y centros comunitarios— 
y desean incrementar el potencial de su espacio para contribuir a que no vuelva a desatarse la 
violencia identitaria. Aunque estos recursos tal vez resulten específicamente beneficiosos para 
los directores, responsables de programas y curadores de estos espacios, también representan 
una herramienta útil para guías turísticos, educadores, voluntarios, miembros del consejo de 
administración, donantes y el resto del personal.  

La caja de herramientas Más allá de la 
memoria adopta como premisas dos ideas 
fundamentales: 

1. La prevención de la violencia 
identitaria a gran escala es un objetivo 
alcanzable que puede medirse evaluando 
en qué medida un programa o iniciativa 
disminuye el riesgo de que las poblaciones 
marginadas sean blanco de la 
discriminación y la violencia. 

2. Los espacios de memoria pueden 
desempeñar, aunque no siempre lo hagan, 
un papel importante en nuestro empeño 
por prevenir este tipo de violencia. 

 

8 No obstante, sobre todo en sociedades con profundas divisiones, la forma en que un espacio de memoria se relaciona con el pasado 
puede contribuir involuntariamente a intensificar los riesgos de violencia atroz, del mismo modo que puede desempeñar 
involuntariamente una función preventiva. 
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Por lo general, el público tiene una visión muy limitada 
de lo que conlleva la prevención de atrocidades 
masivas: una intervención en medio de una matanza 
masiva. Si esta es nuestra concepción de la 
prevención, resultará difícil imaginarnos cómo un 
espacio de memoria o un monumento conmemorativo 
podría efectuar algún tipo de aporte. Sin embargo, en 
Más allá de la memoria se adopta una mirada mucho 
más amplia de la prevención y se incorporan 
elementos de la prevención primaria o contracorriente 
—las medidas que podemos tomar mucho antes de 
que se desate una crisis para prevenir el agravamiento 
de una situación— y de la prevención terciaria o 
corriente abajo —las medidas que podemos adoptar 
después de perpetrada la violencia a fin de reconstruir 
nuestras sociedades de modo tal que merme la 
probabilidad de que se repita tal violencia 9 —. De 
manera similar, esta caja de herramientas aborda la 
prevención como un proceso que requiere diferentes 
aportes de parte de una multiplicidad de actores. A la 
hora de prevenir un proceso social y político complejo, 
como un genocidio, no existe una única respuesta o 
intervención que pueda resolver todos los problemas. 
Las problemáticas complejas requieren soluciones 
complejas y los espacios de memoria pueden 
constituir uno de los diversos elementos que 
contribuyan a llevar adelante la labor colectiva y 
colaborativa de la prevención. 

A diferencia de lo que muchos puedan creer, las 
atrocidades masivas no resultan necesariamente 
difíciles de predecir. Los factores de riesgo que allanan 
el camino para que se perpetren genocidios, crímenes 
de lesa humanidad u otras formas de violencia 
identitaria a gran escala son bien conocidos. Tanto 
investigadores como profesionales y responsables de 
la formulación de políticas los han estudiado y 
agrupado en diversos modelos de evaluación de 

 

9 James Waller, Confronting Evil: Engaging Our Responsibility to Prevent Genocide (Nueva York: Oxford University Press, 2016). 
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riesgos, que los describen con claridad10 . Si logramos identificar los factores de riesgo que 
acrecientan la probabilidad de que una sociedad sufra atrocidades y si concebimos las 
atrocidades masivas como procesos complejos que exigen muchas pequeñas soluciones en lugar 
de una única gran solución, dispondremos de una forma concreta de contribuir a la prevención: 
podremos emprender acciones que ayuden a disminuir, en lugar de incrementar, los riesgos de 
que se desate una violencia por razones de identidad.  

Las lecciones aprendidas y compartidas en esta caja de herramientas son el fruto de un intenso 
proceso de investigación de varios años que incluyó dos componentes diferentes. En primer 
lugar, el equipo del AIPG compiló una base de datos de más de 1500 espacios de memoria de 
todo el mundo que, de algún modo u otro, rememoran historias de violencia identitaria. Muchos 
de ellos son espacios comunitarios, algunos situados en los rincones más remotos de sus 
respectivas comunidades. Otros consisten simplemente en monumentos o estatuas que no 
ofrecen actividades especiales ni cuentan con personal a tiempo completo ni parcial. A los 746 
espacios de memoria incluidos en esta base de datos que sí disponían de datos de contacto se 
les envió un extenso cuestionario acerca de las clases de exposiciones, programas y actividades 
llevados a cabo por ellos. Recibimos respuestas de 258 sitios, de 56 países, cada uno de los cuales 

 

10  Benjamin E. Goldsmith, Charles R. Butcher, Dimitri Semenovich y Arcot Sowmya, “Forecasting the Onset of Genocide and 
Politicide: Annual Out-of-Sample Forecasts on a Global Dataset, 1988-2003”, Journal of Peace Research 50.4 (2013), 437-452; Jack 
A. Goldstone, Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted Robert Gurr, Michael B. Lustik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder y Mark 
Woodward, “A Global Model for Forecasting Political Instability”, American Journal of Political Science 54, 1 (2010), 190-208; Barbara 
Harff, “Assessing Risk of Genocide and Politicide”, en Peace and Conflict: A Global Survey of Armed Conflicts, Self-Determination 
Movements, and Democracy, eds. Monty G. Marshall y Ted Robert Gurr (College Park: University of Maryland Press, 2005), 57-61; 
University of Maryland, “All Minorities at Risk Project”, fecha de consulta: 24 de marzo de 2023, 
https://cidcm.umd.edu/research/all-minorities-risk-project; Organización de las Naciones Unidas, “Marco de Análisis para 
Crímenes Atroces: Una herramienta para la prevención”, Oficina del Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención  del 
Genocidio (OAEPG) (2014); Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos (USHMM), “Early Warning Project — 
United States Holocaust Memorial Museum”, fecha de consulta: 24 de marzo de 2023, https://earlywarningproject.ushmm.org/; 
Waller, Confronting Evil: Engaging Our Responsibility to Prevent Genocide. 
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nos proporcionó información sobre la manera en que abordan la memoria y los tipos de 
programas que ofrecen.  

Para engrosar este bagaje de información, el equipo del AIPG visitó varios espacios y 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la memoria en siete países: Argentina, Camboya, 
Colombia, Irlanda del Norte, Marruecos, Ruanda y Sudáfrica. Se eligieron estos siete países 
porque representan distintas regiones del mundo que han experimentado diversas formas de 
violencia atroz e identitaria y que han diseñado distintas estrategias para hacer frente a esos 
antecedentes de violencia. En estos siete viajes, el equipo visitó 109 organizaciones y espacios 
de memoria y dialogó con 164 interlocutores que trabajaban en ellos. Estas entrevistas 
exhaustivas brindaron la oportunidad de reunir información mucho más pormenorizada sobre 
diversos sitios y la labor que llevan adelante. 

Como demuestra esta caja de herramientas, si bien la labor encaminada a responder a los riesgos 
puede desplegarse a escala nacional, los espacios de memoria también presentan un enorme 
potencial para intervenir con una perspectiva preventiva a escala local, atendiendo a las 
comunidades donde se encuentran. Los sitios de memoria nacionales e internacionales pueden 
encarnar poderosos espacios para la educación y el recuerdo colectivo y a menudo se benefician 
de una elevada afluencia de visitantes, pero la mayoría solo los visitan una o dos veces en su vida, 
lo que deja escaso margen para un compromiso a largo plazo.Por su parte, los espacios de 
memoria locales tal vez no reciban tantos visitantes, pero tienen la oportunidad de forjar con su 
público una relación a largo plazo, lo que ofrece oportunidades para un compromiso más 
profundo a lo largo del tiempo. Independientemente de que el visitante promedio acuda a un 
espacio de memoria una vez a la semana o una vez en la vida, siempre habrá margen para aplicar 
a ese encuentro una lente de prevención de atrocidades.  

Más allá de la memoria no pretende ser una plantilla universal o una lista de verificación que 
indique a los espacios de memoria qué deben hacer de forma diferente. En cambio, ofrece una 
serie de preguntas orientativas que estos espacios pueden plantearse si aspiran a afianzar su 
contribución a la tarea de prevenir la violencia identitaria. Asimismo, proporciona ejemplos de 
soluciones novedosas que otros espacios de memoria de todo el mundo han puesto en práctica 
para lograr precisamente esa meta 

No obstante, para contribuir a mitigar el riesgo de atrocidades, es preciso partir de una evaluación 
sincera de los riesgos existentes y del modo en que un espacio podría contribuir a atenuarlos. 
Todas las sociedades de este planeta presentan ciertos factores de riesgo de violencia identitaria 
y atrocidades masivas. En todos los países del mundo hay grupos de personas que son marginadas 
por ser quienes son. Para ayudar a prevenir esta violencia por motivos de identidad, debemos 
detectar las carencias de nuestras sociedades y preguntarnos qué podemos hacer para 
remediarlas. 

Para ayudarlo en este proceso, la siguiente sección de esta caja de herramientas, “Cómo 
identificar los riesgos y las oportunidades”, incluye cuatro ejercicios interactivos que lo ayudarán 
a evaluar los factores de riesgo presentes en su sociedad y la capacidad de su espacio de memoria 
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para abordarlos. Tómese un tiempo para reflexionar sobre estas preguntas y respóndalas con la 
mayor sinceridad posible. En función de sus respuestas, se lo enviará a las secciones de la caja de 
herramientas que guarden mayor pertinencia con los riesgos que afronta su sociedad.  

La sección “Cómo responder al riesgo” aborda los diversos factores de riesgo asociados con la 
violencia atroz e identitaria, y proporciona ejemplos de cómo los espacios de memoria pueden 
responder a estos retos en cuatro ámbitos diferentes: gobernanza, antecedentes de conflictos, 
condiciones económicas y fragmentación social. En esta sección, aprenderá cómo abordar estos 
riesgos desde una perspectiva de prevención de atrocidades, y también encontrará ejemplos de 
buenas ideas que otros espacios de memoria de todo el mundo ponen en práctica para hacer 
frente a realidades similares. Por supuesto, la experiencia de cada sociedad es única, por lo que 
algunas ideas y enfoques no podrán extrapolarse de un espacio de memoria a otro. Es la 
esperanza de quienes elaboraron esta caja de herramientas que, al ver la creatividad con la que 
algunos espacios han lidiado con las desafiantes realidades a las que se enfrentan en sus 
sociedades, puedan servir de inspiración para responder con el mismo grado de imaginación a 
otros casos que, pese a estar relacionados, nunca son exactamente iguales. 

La sección “Herramientas” se centra en las herramientas novedosas que algunos sitios de 
memoria emplean para llevar a cabo su labor. Estas herramientas no apuntan a ningún factor de 
riesgo en particular, sino que pueden utilizarse para responder a cualquiera de ellos. 

La sección “Exposiciones” está destinada específicamente a museos y otros espacios de memoria 
que organizan exposiciones permanentes y/o temporales. Ofrece sugerencias para incorporar 
una lente de prevención de atrocidades en el diseño de una exposición. 

Además, cada sección de la caja de herramientas comienza con una lista de puntos fundamentales 
para facilitar la consulta y concluye con una serie de preguntas que podemos formularnos a 
nosotros mismos para evaluar cómo estamos utilizando las herramientas disponibles para 
contribuir a la prevención. 

Los espacios de memoria existen porque existen historias dolorosas y difíciles. Sin embargo, de 
ese dolor puede surgir un inmenso potencial de transformación individual y colectiva. Muchos ya 
llevan largo tiempo trabajando en aras de este objetivo. Tenemos la esperanza de que esta caja 
de herramientas constituya una fuente extra de inspiración y apoyo en la labor que llevan 
adelante en el ámbito de la memoria. 
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CÓMO IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES 

Los cuatro ejercicios siguientes le servirán para definir cómo utilizar esta caja de herramientas. 
Están diseñados para proporcionar un punto de partida para reflexionar sobre el papel que su 
espacio puede desempeñar en la prevención de atrocidades masivas y violencia identitaria a gran 
escala. Si lo desea, usted puede empezar completando estos ejercicios por su cuenta, aunque 
también puede resultarle útil hacerlos en equipo con todo el personal de su sitio. Las respuestas 
que dé a estos ejercicios lo dirigirán a las secciones pertinentes de esta caja de herramientas y le 
proporcionarán orientación sobre cómo poner en práctica lo que aprenda allí. 
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EJERCICIO 1 

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?  

En el corazón de las atrocidades masivas que apuntamos a prevenir con los recursos de 
esta caja de herramientas yace una realidad: la identidad. Los genocidios, la mayoría de 
los crímenes de lesa humanidad y numerosos abusos de derechos humanos a gran escala 
ocurren cuando un grupo de personas se convierte en el blanco de una persecución por 
el mero hecho de ser quienes son o, más bien, por quienes los perpetradores perciben 
que son. Los espacios de memoria que contribuyen a prevenir esta violencia deben saber 
ante todo qué grupos están en riesgo. ¿Quiénes sufren la mayor marginación? ¿Los 
derechos de qué personas es necesario salvaguardar? 

La identidad es una cuestión compleja. Todos tenemos múltiples identidades. Uno es 
definido en parte por sus identidades personales, es decir, las características centrales 
que nos definen como personas. Por ejemplo, uno puede ser padre, un cocinero excelente 
o jugador de fútbol. 

También nos definen nuestras identidades sociales: las formas en que nos definimos a 
nosotros mismos en función de los grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, puede 
que seamos musulmanes, mujeres o hablantes de alemán.  

Ninguna persona es definida por una única característica de su identidad. Sin embargo, 
en una sociedad determinada, la pertenencia a algunos grupos identitarios puede 
contribuir a aumentar la seguridad de una persona, o su probabilidad de obtener empleo 
u otros recursos y de ocupar puestos de poder. Del mismo modo, pertenecer a otro grupo 
identitario puede hacer que alguien goce de menor seguridad, tenga menos 
probabilidades de conseguir un buen empleo o una buena educación y más probabilidades 
de sufrir discriminación o, directamente, violencia. Además, las personas que pertenecen 
a varios grupos de identidad que padecen marginación o violencia pueden experimentar 
niveles de riesgo aún mayores dado que estas categorías identitarias se solapan. En otras 
palabras, algunas identidades sociales confieren más poder y privilegios que otras. 

A los efectos que nos ocupan, definimos el concepto de “poder” como “la capacidad de 
influir y tomar decisiones que afectan a otros” y los “privilegios”, como “las ventajas y 
beneficios que reciben las personas por pertenecer, según se perciba, a ciertos grupos 
sociales”* 

 

*Estas definiciones fueron tomadas de “Introduction to Power, Privilege, and Social Justice”, Office of Pluralism and 
Leadership, Dartmouth College: https://students.dartmouth.edu/opal/education/introduction-power-privilege-and-
social-justice. 
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1. Pensemos en nuestra propia sociedad. ¿Cuáles de las siguientes categorías identitarias 
están más asociadas con el poder y los privilegios? En otras palabras, ¿cuáles de estas 
categorías pueden marcar una diferencia en aspectos como la seguridad, el empleo, el 
acceso a la vivienda y la educación, y el poder político? 

 Raza 

 Religión 

 Grupo étnico/Idioma/Cultura/Tribu 

 Sexo e identidad de género 

 Orientación sexual 

 Capacidad/Discapacidad 

 Clase/nivel socioeconómico 

 Identidad política 

 Otras__________________________ 

2. Para cada una de las categorías que haya seleccionado, responda las siguientes 
preguntas: 

● En relación con el/la [categoría identitaria], las personas de mi sociedad que 
gozan de más poder y privilegios son ____________________________. 

● En relación con el/la [categoría identitaria], las personas de mi sociedad que 
gozan de menos poder y privilegios son ____________________________. 

Categoría de 
identidad 

Las personas de esta categoría con 
más poder y privilegios 

Las personas de esta categoría con 
menos poder y privilegios 
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A medida que vaya avanzando en esta caja de herramientas y considere cómo contribuir a la 
prevención de la violencia identitaria en su espacio de memoria, tenga en cuenta, en primer 
lugar, a los miembros de su sociedad con menos poder y privilegios. Piense también en la 
misión del espacio de memoria al que pertenece, que abordará más a fondo en el ejercicio 4. 
¿Cómo puede diseñar programas y exposiciones que mejoren la situación de los marginados? 
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EJERCICIO 2 

¿QUÉ FACTORES DE RIESGO EXISTEN? 

Los investigadores y los expertos han identificado una serie de factores que se 
correlacionan con las sociedades más propensas a sufrir violencia identitaria a gran 
escala. Reflexione sobre la comunidad y el país donde vive y luego seleccione todas las 
respuestas que describan su situación. Cada factor de riesgo lo dirigirá a una sección 
diferente de esta caja de herramientas donde podrá conocer algunas estrategias que los 
espacios de memoria emplean para responder a dicho factor de riesgo. 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones describe el contexto en el que funciona su espacio de 
memoria? (Seleccione todas las opciones pertinentes). 

 En mi sociedad resulta peligroso o arriesgado criticar públicamente al gobierno o 
a los líderes políticos (vaya a la sección “Contexto político” en la página 27) 

 La forma en que una persona interpreta el pasado guarda un vínculo directo con 
el grupo de identidad al que pertenece (vaya a la sección “Entorno social” en la 
página 27) 

 En realidad, no hay muchos espacios de memoria o monumentos conmemorativos 
(vaya a la sección “Entorno social” en la página 27) 

 Hay ciertas prácticas culturales o idiomas en peligro directo de desaparecer (vaya 
a la sección “Preservar las culturas en peligro” en la página 46) 

 Los espacios de memoria suelen verse cooptados o politizados (vaya a la sección 
“Reducir la capacidad de los actores violentos” en la página 65) 

 Las escasas oportunidades laborales y/o sociales disponibles para los jóvenes han 
propiciado su mayor participación en actividades violentas y/o ilícitas (vaya a la 
sección “Reducir la capacidad de los actores violentos” en la página 65) 

 Algunos grupos de personas no creen que el gobierno vele por sus intereses (vaya 
a la sección “Déficit de legitimidad del Estado” en la página 31) 

 Los elevados niveles de corrupción entre los funcionarios públicos han fomentado 
una falta de confianza en el gobierno (vaya a la sección “Déficit de legitimidad del 
Estado” en la página 31) 

 Quienes cometieron crímenes y abusos de los derechos humanos en el pasado 
aún no han comparecido ante la justicia o han sido indultados por sus actos (vaya 
a la sección “Cultura de impunidad” en la página 38) 
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 Las armas y minas terrestres utilizadas en conflictos armados todavía constituyen 
una amenaza para la población civil (vaya a la sección “Legado material de la 
violencia” en la página 41) 

 Existen tensiones de larga data entre diversos grupos identitarios (vaya a la sección 
“Antecedentes de tensiones identitarias” en la página 47) 

 Los grupos que han soportado sufrimientos en el pasado y sus descendientes 
siguen lidiando con las secuelas traumáticas, incluido el trauma cultural, el 
trastorno por estrés postraumático, la violencia doméstica, el suicidio y/u otros 
problemas de salud mental (vaya a la sección “Trauma cultural previo” en la página 
50) 

 Determinados grupos identitarios tienen acceso a escasas oportunidades 
económicas (vaya a la sección “Escasas oportunidades económicas” en la página 54) 

 Algunas personas no pueden acceder fácilmente a bienes y servicios básicos, 
como la educación, la atención médica o la oferta cultural (vaya a la sección 
“Desigualdad en el acceso a los recursos” en la página 56) 

 Ciertos grupos de personas no se interrelacionan o tienen limitadas oportunidades 
de interactuar con otros grupos a causa de conflictos pasados y/o actuales (vaya 
a la sección “Divisiones sociales identitarias” en la página 59) 

 Hay una presencia creciente o constante de discurso de odio hacia determinados 
grupos (vaya a la sección “Presencia de una ideología y un discurso peligrosos” en la 
página 64) 

 La propaganda en los medios de comunicación promueve la desinformación o 
estereotipos poco halagüeños o peligrosos acerca de determinados grupos (vaya 
a la sección “Presencia de una ideología y un discurso peligrosos” en la página 64) 

 A los activistas de derechos humanos les resulta difícil organizarse por la falta de 
recursos o la represión estatal (vaya a la sección “Ausencia de una sociedad civil 
fuerte y medios de comunicación plurales” en la página 68) 

 Se observa un crecimiento de la población migrante o refugiada (vaya a la sección 
“Presiones demográficas” en la página 70) 

 Las mujeres no gozan de los mismos derechos jurídicos, políticos o sociales que 
los hombres, ni en la legislación ni en la práctica (vaya a la sección “Desigualdad de 
género” en la página 72) 

 Las personas transgénero o de género no conforme sufren persecución social o 
política (vaya a la sección “Desigualdad de género” en la página 66) 

 

Si después de examinar esta lista no está totalmente seguro de la existencia de alguno de estos 
factores de riesgo en su entorno, tómese su tiempo para investigar un poco. Hable con amigos y 
colegas, especialmente con aquellos que quizá pertenezcan a un grupo marginado. Consulte 
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varias fuentes fiables en internet. Incluso puede consultar qué puesto ocupa su país en algunas 
listas de alerta temprana, por ejemplo, el proyecto sobre alertas tempranas del Museo 
Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos (USHMM) (Early Warning Project), el 
proyecto Atrocity Forecasting Project sobre previsión de atrocidades de la Universidad Nacional 
de Australia (ANU) o el mapa del nivel de libertad mundial de Freedom House (Global Freedom 
Status Map). 

  

https://earlywarningproject.ushmm.org/
https://politicsir.cass.anu.edu.au/research/projects/atrocity-forecasting
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2023
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2023
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EJERCICIO 3 

 UN PUENTE ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO  

La mayoría de los espacios de memoria asumen el compromiso de animar a su público a 
establecer una conexión entre el pasado y el presente. Para que los espacios de memoria 
desempeñen un papel destacado en la prevención, también deben preocuparse por 
contribuir a la transformación de la sociedad donde están inmersos a fin de que en el 
futuro la violencia identitaria se torne menos probable. Pero determinar exactamente 
cómo alcanzar este objetivo en la práctica puede resultar una tarea ardua. Piense en las 
siguientes preguntas y respóndalas lo mejor que pueda para formarse una idea más cabal 
del rol que su espacio de memoria puede desempeñar para hacer realidad ese futuro. 

1. ¿Cómo se manifestó en el pasado la violencia que conmemora su espacio de memoria? 
¿Cómo repercutió esta violencia en las relaciones sociales, la política, las condiciones 
económicas y las instituciones? 

 
 

¿Cómo repercutió la 
violencia en las 

relaciones sociales? 
 

 

 
 
 

 
 

¿Cómo repercutió la 
violencia en la 

política? 
 

 

 

 
 

¿Cómo repercutió la 
violencia en la 

economía? 
 

 

 

 
 

¿Cómo repercutió la 
violencia en las 
instituciones? 
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2. ¿Cómo se manifiesta en la actualidad la violencia contra grupos identitarios en situación 
de riesgo? ¿Cómo repercute esta violencia en las relaciones sociales, la política, las 
condiciones económicas y las instituciones? 

 
 

¿Cómo repercute la 
violencia en las 

relaciones sociales? 
 
 

 
 
 

 
 

¿Cómo repercute la 
violencia en la 

política? 
 
 
 

 

 
 

¿Cómo repercute la 
violencia en la 

economía? 
 
 
 

 

 
 

¿Cómo repercute la 
violencia en las 
instituciones? 

 
 
 

 

3. Para rellenar la siguiente tabla, tome en cuenta sus respuestas a las preguntas 1 y 2:  

a. En primer lugar, piense en cinco medidas concretas que deberían tomarse para 
forjar un futuro sin violencia donde ningún grupo identitario sufra discriminación o 
perjuicios. ¿Qué cambios deberían efectuarse en las conductas de las personas y las 
instituciones?  Piense más allá de su propio espacio de memoria y analice en qué 
medida todos los actores de su sociedad tal vez deban cambiar. ¿Qué deberían hacer 
los actores gubernamentales? ¿Y las empresas y el sector empresarial? ¿Los líderes 
religiosos? ¿Los educadores? ¿Los trabajadores del sector de la salud? ¿La gente común 
y corriente en su vida cotidiana? Describa esas cinco medidas en la fila superior de la 
columna central correspondiente a cada medida. 
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b. A continuación, responda la pregunta: ¿hay algo que su espacio de memoria pueda 
hacer para contribuir a poner en marcha cada una de estas medidas? ¿Con qué 
conocimientos específicos cuenta su equipo que tal vez a otros equipos les convendría 
conocer? ¿Puede su espacio de memoria ofrecer capacitación o recursos? ¿Puede 
poner a disposición algún lugar donde las personas se reúnan? Escriba sus respuestas 
en la fila inferior de la columna central correspondiente a cada medida. 

c. Por último, ¿cuál de los siguientes roles está su equipo mejor posicionado para 
desempeñar en la implementación de cada una de estas medidas? ¿Podría llevar a cabo 
más de una de estas funciones? Enumere en la columna derecha los roles que podría 
desempeñar. 

 ¿Podría su espacio de memoria ser un líder y dar el primer paso para hacer que 
estos objetivos se hagan realidad? 

 ¿Podría su espacio de memoria ser un aliado y brindar un apoyo activo a las 
iniciativas llevadas adelante por otras personas o grupos? 

 ¿Podría su espacio de memoria ser un convocante y reunir a actores relevantes 
para brindarles el espacio y las herramientas que necesitan a fin de trabajar en 
conjunto? 

 ¿Podría su espacio de memoria ser un docente y compartir conocimientos y 
experiencias que puedan contribuir a transformar a otros actores interesados? 

 

Medida 

 

Acciones que deben tomarse 

Roles que 
pueden 

desempeñar 

1 

¿Qué debe cambiar? 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué puede aportar su espacio? 
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2 

¿Qué debe cambiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué puede aportar su espacio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

¿Qué debe cambiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué puede aportar su espacio? 
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4 

¿Qué debe cambiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué puede aportar su espacio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

¿Qué debe cambiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué puede aportar su espacio? 
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EJERCICIO 4 

AFIANZAR NUESTRA MISIÓN 

Muchos espacios de memoria, especialmente los museos, enarbolan una ambiciosa 
declaración de misión que incluye algún elemento de prevención o de promoción de los 
derechos humanos. No obstante, los espacios de memoria con frecuencia terminan 
enfocados en aumentar la cantidad de visitantes y las visitas guiadas, pues dan por 
sentado que su misión llegará a buen puerto por el mero hecho de que las personas 
acudan al sitio. Esta práctica puede ocasionar la pérdida de oportunidades para ejercer 
la prevención. Este ejercicio le propone reflexionar sobre la misión adoptada por su 
institución y pensar en programas o iniciativas que puedan ayudarla a alcanzar mejor la 
meta que se ha fijado. 

 

1. ¿Cuál es la misión que se ha fijado el espacio de memoria donde usted se desempeña? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué relación guarda esta declaración de misión con la protección de los grupos 
marginados y/o la prevención de la violencia identitaria? Si no existe ninguna relación, 
¿desea que esté más estrechamente vinculada con estos objetivos? 
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3. ¿Qué aspectos de dicha declaración de misión hace realidad activamente su institución? 
¿Hay algún aspecto de dicha misión en los que su institución se esté quedando a medio 
camino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué programas, eventos o exposiciones podría organizar para hacer realidad algún 
aspecto de la misión que su institución esté descuidando? En este punto, piense en la 
evaluación de riesgos que completó en el ejercicio 2 y en las secciones pertinentes de 
esta caja de herramientas a las que las actividades lo han dirigido. 
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CÓMO RESPONDER AL RIESGO 

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Para determinar cómo un espacio de memoria puede contribuir a la prevención, la 
institución primero debe definir con qué frecuencia y en qué nivel puede interactuar 
con su público. 

 La apertura política de una sociedad, el entorno social en el que actúan los espacios 
de memoria y los recursos de que disponen para cumplir su misión determinan en 
gran medida las metas que les resultará posible alcanzar. 

Cuando hablamos de espacios de memoria, el contexto sí es importante. Para indagar cómo los 
espacios de memoria pueden contribuir a la prevención, quienes los dirigen han de entender 
claramente varios factores contextuales que determinarán lo que puedan o no hacer. Echemos 
un vistazo a cinco factores contextuales que pueden resultar absolutamente determinantes de lo 
que un espacio de memoria será capaz de lograr y cómo: el público (audiencia), el contexto 
político, el entorno social, los recursos y la accesibilidad. 

PÚBLICO 

Huelga decir que el público de un espacio de memoria reviste importancia primordial si dicho 
espacio desea contribuir a la prevención de la violencia identitaria. En primer lugar, es 
fundamental ser francos sobre quién es el público en realidad, que tal vez no sea el público que 
queremos atraer. Los visitantes de un espacio de memoria constituyen el principal punto de 
intervención por medio del cual el espacio puede tener incidencia fuera de sus propios límites. 
Sin embargo, la forma en que los espacios de memoria contribuyen a la prevención depende de 
variables tales como quiénes los visitan, con qué frecuencia, por qué y qué hacen durante las visitas. 

Tradicionalmente, el “mecanismo” mediante el cual los espacios de memoria ejercen un efecto 
preventivo es la transformación eventual que experimentan las personas que los visitan. Según 
esta definición, si los curadores y educadores hacen bien su trabajo, los visitantes no solo 
adquirirán nueva información durante su visita, sino que se verán motivados a modificar sus 
conductas en el futuro 11 . Ahora bien, lograr esta transformación puede resultar difícil 

 

11 Louis Bickford, “Memoryworks/Memory Works”, en Transitional Justice, Culture, and Society: Beyond Outreach, ed. Clara Ramírez-
Barat (Nueva York: Social Science Research Council, 2014), 491-528. 
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dependiendo de cómo y cuándo lleguen los visitantes a los espacios de memoria. Según los 
espacios de memoria que estudiamos, la mayoría de los visitantes (56 %) los recorren una vez al 
año o menos. El 34 % de todos los visitantes solo acude a los espacios de memoria una o dos 
veces en toda su vida. No resulta imposible que un espacio de memoria provoque un cambio tan 
transformador pese a las escasísimas oportunidades de interactuar con su público, pero sin duda 
es un reto ambicioso que demanda una multiplicidad de estrategias. 

 

Sin embargo, hay algunos espacios de memoria que mantienen un vínculo más duradero con los 
visitantes. El 30 % de los espacios que consultamos afirma que, en promedio, los visitantes 
acuden al menos varias veces al año, y el 3 % señala que asisten todas las semanas o todos los 
días. Aunque para algunos espacios este objetivo pueda resultar imposible (o incluso indeseable), 
los que forjan un contacto más sostenido con los visitantes tienen sin lugar a dudas más 
oportunidades de producir los cambios que pretenden. 

Hay otros factores relacionados con el público de un espacio de memoria que incidirán sobre el 
tipo de efecto que este pueda tener. Quienes visitan su institución, ¿son mayoritariamente 
miembros de la comunidad local o turistas internacionales? ¿Qué idiomas hablan y/o leen y cuál 
es su nivel de alfabetización? ¿Cuáles son sus normas culturales en relación con el trauma y el 
duelo? En función de las respuestas a estas preguntas, quizá sea preciso adoptar diferentes 
enfoques según el público al que se dirija. 
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Los espacios de memoria deseosos de contribuir a reducir el riesgo de atrocidades masivas y 
otras formas de violencia identitaria a gran escala deben ser sinceros consigo mismos acerca de 
las oportunidades que tienen para interactuar con su público, entender sus necesidades y deseos 
específicos, y diseñar sus exposiciones y programas en función de estas realidades. 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

Los espacios de memoria no existen en un vacío. El contexto político en el que actúan es muy 
importante. Muchos de los sitios que respondieron nuestra encuesta tienen al menos algún tipo 
de relación con un organismo gubernamental. Por ejemplo, el 42 % de los encuestados afirmó 
que el gobierno nacional de su país interviene de algún modo u otro en la toma de decisiones de 
su institución, mientras que en el 13 % de los casos, el gobierno nacional tiene plenas facultades 
para aprobar o vetar las decisiones adoptadas por el sitio. En estos casos, en particular, el 
contexto político reviste suma importancia, aunque sin duda repercute incluso en los espacios 
que no tienen una relación directa con el gobierno. 

Los espacios de memoria que actúan en países no democráticos afrontan retos particulares. Las 
investigaciones indican que los países no democráticos presentan de por sí un mayor riesgo de 
atrocidades masivas y violencia identitaria que los países democráticos12. Además, exhiben más 
probabilidades de que se controle qué relatos están permitidos y prohibidos. Por este motivo, los 
espacios de memoria de contextos no democráticos a menudo se utilizan como instrumentos 
para difundir un relato favorable al régimen de turno, aunque no se trate de una versión completa 
o precisa del pasado. Algunos trabajadores de la memoria de estos espacios quizás apoyen 
completamente estos relatos por diversas razones. Otros tal vez se opongan a ellos en privado, 
pero sufrirían consecuencias peligrosas si lo hicieran públicamente. En estos casos, estos 
trabajadores se ven obligados a mantener un equilibrio muy delicado. Es posible que estas 
personas encuentren margen para integrar sutilmente algún contrarrelato 13 , aunque puede 
resultar difícil hallar la forma de hacerlo sin riesgo alguno. 

 

ENTORNO SOCIAL 

El contexto y el entorno social desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de los espacios 
de memoria en toda sociedad. Por ejemplo, no todas las sociedades con antecedentes de 
violencia identitaria a gran escala han llegado a un consenso sobre cómo interpretar y afrontar 

 

12 James Waller, Confronting Evil: Engaging Our Responsibility to Prevent Genocide (Nueva York: Oxford University Press, 2016); 
Organización de las Naciones Unidas, “Marco de Análisis para Crímenes Atroces: Una herramienta para la prevención”, Oficina del 
Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio (OAEPG) (2014). 

13 Scott Straus, Making and Unmaking Nations: War, Leadership, and Genocide in Modern Africa (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
2015). 
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ese pasado violento. Esto ocurre, sobre todo, en lugares que suelen describirse como “sociedades 
profundamente divididas”14. En estas sociedades marcadamente fragmentadas, las divisiones 
basadas en la identidad definen la mayoría o la totalidad de los aspectos de la vida cotidiana de 
quienes viven en ellas: dónde viven, a qué escuela asisten, con quién trabajan, con quién hablan 
y con quién contraen matrimonio. Estas divisiones pueden tener fuertes repercusiones en el 
funcionamiento de los espacios de memoria. De hecho, en tales contextos, los espacios de 
memoria pueden correr el riesgo de exacerbar las divisiones, en lugar de atenuarlas. 

Por ejemplo, Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina son dos países que entran en esta 
categoría. En términos generales, allí las personas viven, se relacionan y hablan únicamente con 
los miembros de su propia comunidad. Las relaciones entre comunidades identitarias diferentes 
pueden ser infrecuentes y, en ocasiones, hostiles. Además, en ambas sociedades, el conflicto 
tiene un componente territorial: la percepción de que ciertos espacios o territorios “pertenecen” 
a una comunidad u otra. En situaciones como esta, en las que el espacio en sí es objeto de una 
disputa tan arraigada, la creación de un sitio de memoria puede, de hecho, exacerbar las 
tensiones. Esta intensificación del riesgo se torna aún más evidente cuando un espacio de 
memoria difunde un mensaje considerado “sesgado” o “parcial”. En este tipo de contexto, los 
espacios de memoria, como monumentos conmemorativos y museos, pueden terminar 
encendiendo demasiados conflictos como para representar un instrumento de prevención 
(véanse más detalles en la subsección “Cómo construir un relato”). Aun así, existen alternativas 
en estas situaciones. Una estrategia orientada a ayudar a mitigar el riesgo puede consistir en crear 
espacios que no se centren en el pasado, sino que sirvan, en cambio, como un ámbito compartido 
donde se reúnan miembros de distintas comunidades. 

En otras situaciones, tal vez se considere que los espacios de memoria no revisten tanta 
relevancia como en otras sociedades. En Marruecos, por ejemplo, no se han erigido muchas obras 
o monumentos conmemorativos, ni siquiera para recordar los episodios más gloriosos o 
memorables de la historia marroquí. En una sociedad que no celebra sus momentos felices 
mediante museos o espacios de memoria, puede resultar difícil llegar a crear espacios de memoria 
para los momentos más desventurados.15  

Estos ejemplos muestran de diferentes maneras cómo el entorno social desempeña una función 
vital a la hora de decidir si se creará o no —y cómo funcionará— un espacio de memoria. 

 

 

 

 

14 Adrian Guelke, Politics in Deeply Divided Societies (Cambridge, Reino Unido: Polity, 2012). 
15 Esta observación procede directamente de una conversación con Abdelhay Moudden, exmiembro de la Instancia Equidad y 
Reconciliación (IER), la comisión de la verdad instaurada por Marruecos. 
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RECURSOS Y CAPACIDAD 

Una característica común a muchos de los espacios estudiados en el marco de este proyecto es 
la escasez de recursos y capacidad. Para ofrecer el tipo de programación preventiva que 
propugna esta caja de herramientas, es menester contar con diversos recursos, como dinero, 
personal y otros medios a los que algunos espacios de memoria simplemente no tienen acceso. 
Por ejemplo, en el caso de la pregunta que indagaba si el espacio actualmente ofrecía algún tipo 
de exposición o programación destinada a reducir la probabilidad de discriminación o violencia 
contra un grupo identitario, el 25,4 % de las respuestas fue un “no”. Cuando se preguntó por qué 
la institución no lo hacía, el 46,8 % de las respuestas hizo referencia a la falta de capacidad o de 
dinero. 

Numerosos espacios siguen ideando soluciones creativas para llevar a cabo su labor, a pesar de 
la falta de recursos o apoyo, pero los gobiernos y otros organismos de financiación deberían 
tomar en serio el beneficio que podría obtenerse al apoyar estas iniciativas de forma más 
intencionada. Sin embargo, muchos de los ejemplos que aparecen en esta caja de herramientas 
proceden de sitios que realizan una labor extraordinaria con muy pocos recursos, lo que 
demuestra que, aun cuando la escasez de medios sea una realidad, no tiene por qué servir de 
excusa para no cumplir el cometido. 

 

ACCESIBILIDAD 

Un último factor contextual que influye en la labor de los espacios de memoria es su accesibilidad. 
Algunos sitios, en particular los lugares de exterminio reconvertidos en espacios de memoria, 
están situados en zonas remotas de difícil acceso. El Monumento Conmemorativo del Genocidio 
de Bisesero, un destacado espacio de memoria de Ruanda, está ubicado en una zona con caminos 
en mal estado, por los que se necesita transitar con vehículo todoterreno. En Marruecos, 
supuestamente existen planes para transformar la infame prisión clandestina de Tazmamart en 
un espacio de memoria, pero Tazmamart se halla en medio de una de las zonas menos 
desarrolladas del país, a unas cinco horas en automóvil de la ciudad grande más cercana. Invertir 
tiempo y recursos en transformar este lugar puede ser significativo para algunos, pero es poco 
probable que vaya a recibir a numerosos visitantes. Incluso el Museo Sitio de Memoria ESMA, el 
mayor espacio de memoria de Buenos Aires (Argentina), situado en las afueras de la ciudad 
capital, tiene problemas para conseguir financiación a fin de contratar autobuses escolares que 
trasladen a los niños hasta allí. Si los espacios de memoria existen, pero no reciben visitas, es 
limitado lo que podrán aportar a la labor de prevención de atrocidades. Por esta razón, resulta 
apremiante analizar cómo pueden los espacios de memoria ampliar el acceso a sus programas. 
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 PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

  

! ¿Quién compone el público de su institución? ¿Son locales o extranjeros? ¿Cuán 
familiarizados se encuentran con la violencia que conmemora el sitio? ¿Qué 
idiomas hablan? ¿Qué nivel de alfabetización tienen? ¿Visitan el sitio una vez en la 
vida o una vez al mes? A partir de las respuestas que usted dio a estas preguntas, 
¿cómo responde el espacio de memoria donde usted se desempeña a las 
necesidades específicas de su público? 
 

! ¿En qué medida es abierto el contexto político donde está inmerso? Si es cerrado, 
¿hay formas de crear un espacio abierto que no suponga un peligro para usted, su 
equipo o quienes visitan el sitio? ¿Cuáles son los límites y hasta dónde está usted 
dispuesto a llegar? 
 

! ¿En qué grado está dividida su sociedad? ¿Hasta qué punto las personas están 
dispuestas a hablar con quienes son diferentes a ellas? ¿Cómo pueden los 
programas ofrecidos por su espacio de memoria contribuir a fomentar la cohesión, 
en lugar de aumentar la división? 
 

! ¿Cuán accesible es su espacio? ¿Hay alguna manera de hacerlo más accesible de 
modo que beneficie a un público más amplio? Si la respuesta es negativa, ¿hay 
alguna forma de alcanzar más objetivos con el público que el sitio atrae 
actualmente? 
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA GOBERNANZA  

PRINCIPALES CONCLUSIONES   

 La creación de espacios de memoria puede constituir una herramienta para 
restaurar la confianza entre el gobierno y la población. 

 Los espacios de memoria pueden servir como una forma de reconocimiento, un 
primer paso para reparar el daño infringido a un colectivo que fue blanco de la 
violencia. 

 La transformación de exenclaves de violencia en espacios de memoria —o, incluso, 
en nuevas instituciones estatales— puede representar un cambio simbólico con 
respecto al pasado, el restablecimiento del Estado de derecho y el compromiso de 
forjar un futuro más inclusivo. 

 El diseño de espacios de memoria visualmente hermosos puede ser una 
herramienta poderosa, pero si la gente no los visita, será poco probable que puedan 
surtir un efecto preventivo. 

 Los gobiernos también pueden despertar confianza dando apoyo a espacios de 
memoria administrados por grupos de la sociedad civil. 

 

La primera categoría de factores de riesgo que pueden abordar los espacios de memoria se 
relaciona con el gobierno que rige a la sociedad y la manera en que las personas se relacionan 
con las estructuras gubernamentales. Tras un primer vistazo, puede parecer que los espacios de 
memoria no tienen mucho que aportar en lo que concierne a los factores de riesgo relacionados 
con la gobernanza. ¿Cómo puede un espacio de memoria tener incidencia sobre las estructuras 
de un gobierno? Pero si ahondamos más en la cuestión, veremos que hay formas en las que estos 
espacios pueden brindar una respuesta positiva a algunos de estos factores de riesgo.  

 

DÉFICIT DE LEGITIMIDAD DEL ESTADO 

Muchos factores de riesgo relacionados con la gobernanza exceden el propósito de los espacios 
de memoria, pero estos pueden desempeñar un papel decisivo a la hora de mitigar un factor en 
particular. Un Estado adolece de un déficit de legitimidad cuando los integrantes de una sociedad 
no confían en que el gobierno actuará con justicia y velará principalmente por sus intereses. En 
algunos casos, este déficit de legitimidad del Estado tiene sus raíces en los elevados niveles de 
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corrupción: si un gobierno sucumbe a la corrupción o se lo considera corrupto, resultará difícil 
que la población confíe en él. Otras veces, el nivel de confianza en el gobierno puede depender 
de los grupos de identidad a los que se pertenezca, ya que tal vez se crea que el gobierno favorece 
a ciertos grupos y desatiende a otros.16 Es precisamente en este último caso donde los espacios 
de memoria pueden jugar un papel esencial. 

Tras actos de violencia 
identitaria a gran escala, 
suelen darse altos niveles 
de desconfianza en el 
gobierno, especialmente 
entre los grupos de 
personas que fueron 
blanco directo de tal 
violencia. A menudo, el 
propio Estado fue quien 
perpetró estos actos. Con 
el objeto de mitigar este 
factor de riesgo, el nuevo 
gobierno que asuma el 
poder después de las 
atrocidades deberá 
restablecer el Estado de 

derecho y demostrar a los colectivos marginados anteriormente que ahora pueden confiar en 
que sus derechos serán respetados y tutelados en un pie de absoluta igualdad. Restaurar la 
confianza en un entorno de estas características resulta, como mínimo, una tarea compleja. 

Los espacios de memoria son una herramienta a la que los gobiernos pueden recurrir para 
recomponer la confianza. En primer lugar, cuando el gobierno crea o permite la creación de un 
espacio de memoria oficial, supone un acto de reconocimiento, el primer paso de un proceso más 
extenso encaminado a reparar los daños sufridos por los distintos grupos victimizados. En 
segundo lugar, los gobiernos pueden impulsar un cambio sistémico transformando determinados 
lugares en espacios de memoria y así marcar simbólicamente el retorno del Estado de derecho y 
una nueva era para los grupos que anteriormente fueron objeto de persecución. Veamos algunos 
ejemplos. 

El espacio de memoria Constitution Hill, que literalmente significa “colina de la Constitución”, 
está situado en Johannesburgo (Sudáfrica). Durante el período del apartheid, funcionó como un 
complejo penitenciario que albergó a activistas antisistema y, más tarde, a quienes infringían las 

 

16 Waller, Confronting Evil.  

Antiguas instalaciones penitenciarias en Constitutional Hill. Fotografía de flowcomm. Licencia 
 CC BY 4.0.  

 

https://www.constitutionhill.org.za/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/?ref=openverse
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leyes del apartheid, las cuales regulaban estrictamente los derechos de todas las personas en 
función de la categoría racial que el régimen les asignaba. Algunos de los presos más conocidos 
recluidos en esta cárcel fueron Nelson Mandela y Mahatma Gandhi.  

Cuando se abolió el apartheid en 1994, las instalaciones dieron origen a Constitution Hill. Las 
celdas del penal se convirtieron en un museo y espacio de memoria, abierto para educar a los 
visitantes sobre los crímenes cometidos durante el apartheid y las horrendas condiciones en las 
que vivían los presos. Pero lo más importante es que Constitution Hill se convirtió en la sede del 
nuevo Tribunal Constitucional del país, encargado de determinar la constitucionalidad de todas 
las leyes y políticas de la nueva Sudáfrica democrática.  

 

Fachada del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, con su nombre escrito en los 11 idiomas oficiales del país. Fotografía de Ashraf Hendricks. 
Licencia CC BY 4.0. 

El propio edificio del tribunal está repleto de elementos simbólicos que marcan la transición del 
apartheid a la democracia. Por ejemplo, la fachada está ornamentada con el nombre del tribunal 
en los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica, 9 de los cuales son indígenas. El vestíbulo, que acoge 
una exposición de arte, tiene un diseño que simula el claro de un bosque, con columnas en forma 
de árbol que se alzan hasta el elevado cielorraso, en representación del concepto tradicional que 
propugna resolver los conflictos e “impartir justicia reunidos debajo de un árbol”. El tribunal está 
abierto al público: cualquier persona es bienvenida a entrar y presenciar los casos que se dirimen 
en la sala. No se puede subestimar el poder simbólico de la transformación de un lugar cerrado 
originalmente concebido para encarcelar a quienes luchaban por los derechos humanos en un 

https://www.concourt.org.za/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/?ref=openverse
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espacio abierto donde se salvaguardan esos mismos derechos. Este tipo de iniciativa demuestra 
que los espacios de memoria pueden ayudar a disminuir el déficit de legitimidad del Estado 
engendrado por una prolongada violencia identitaria. 

 

Interior del Tribunal Constitucional. Fotografía de Kerry Whigham. 

 No obstante, además del poder simbólico de la apertura de este espacio, el equipo de 
Constitution Hill trabaja constantemente para ampliar su oferta programática y, en consecuencia, 
su repercusión. La parte más antigua del complejo —las murallas de una antigua fortaleza blanca 
en la cima de la colina— se ha reconvertido en un espacio destinado a promover los derechos 
humanos y brindar educación en esta materia a todos los sectores de la sociedad. Según Lauren 
Segal, comisaria del espacio, ahora están en proceso de diseñar una programación dirigida a seis 
componentes clave de toda sociedad: 1) bebés y padres; 2) niños de escuela primaria; 3) niños 
de escuela secundaria; 4) sociedad civil y sindicatos; 5) el sector creativo, y 6) empresas. 
Rodeados por las murallas, ahora allí funcionan un estudio de grabación musical, un restaurante 
y lugar de encuentro, y un centro de formación para poder atender a todas estas comunidades. 
Mediante la creación de programas y espacios destinados a atraer a toda la sociedad, 
Constitution Hill se empeña en forjar una sociedad más inclusiva fundada en la confianza y la 
apertura. 
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Sin embargo, no es fácil crear espacios de memoria que contribuyan a fomentar la confianza en 
el gobierno. Para que estos espacios logren reducir el déficit de legitimidad de un Estado, deben 
observarse algunos principios rectores. Si se pretende que un espacio gestionado por el Estado 
sirva para despertar confianza, la sociedad civil debe estar involucrada. Cuando los gobiernos 
instauran espacios de memoria sin consultar previamente a la sociedad civil, fácilmente podrá 
considerárselos parciales, negacionistas o, directamente, instrumentos de propaganda. Por 
ejemplo, el Gobierno colombiano se embarcó en la creación del Museo de Memoria de Colombia 
como monumento conmemorativo y herramienta de educación sobre el conflicto armado que 
azotó a Colombia durante décadas. No obstante, cuando el expresidente Iván Duque (2018-
2022) nombró al frente de este proyecto a un hombre considerado por grupos de víctimas un 
negacionista de los crímenes atroces, muchos colectivos de la sociedad civil cortaron lazos con 
esta institución e, incluso, solicitaron la devolución de documentos de archivo por temor a que 
los destruyesen. Con la nueva presidencia de Gustavo Petro, que asumió el poder en agosto de 
2022, el gobierno se empeñó en recomponer estos vínculos. Para que un espacio de memoria 
pueda generar confianza, debe entablar relaciones significativas con grupos de la sociedad civil 
y, muy particularmente, con aquellos que representan a quienes se vieron afectados más 
directamente por la violencia del pasado. De lo contrario, se corre el riesgo de agravar el déficit 
de legitimidad del Estado, en lugar de atenuarlo. 

En algunos casos, los gobiernos invierten cuantiosos recursos en la creación de espacios de 
memoria impresionantes, pero si estos espacios casi no reciben visitas ni ofrecen programas, 
puede que todos los esfuerzos hayan sido en vano. Los espacios simbólicos hermosos tienen 
enorme poder, pero solo cuando se los utiliza activamente. Por ejemplo, el Parque de la Libertad, 
de Pretoria (Sudáfrica), es un vasto complejo que alberga un museo sobre la historia de la 
violencia que moldeó a Sudáfrica (como la colonización, la esclavitud, la guerra y el apartheid), así 
como un parque público enorme y un monumento conmemorativo minuciosamente diseñados. 
El expresidente Thabo Mbeki hizo de la construcción del Parque de la Libertad el principal 
proyecto de memoria surgido con posterioridad a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 
El museo ofrece una exposición interactiva e inmersiva con tecnología de punta, sobre todo, en 
sus primeras secciones. El parque conmemorativo es excepcional, ya que ha evitado en gran 
medida las normas de conmemoración vigentes en todo el mundo17 y recurrido mayormente a la 
iconografía local sudafricana para crear un espacio de memoria profundamente vinculado a la 
naturaleza y a la cima de la colina en la que se encuentra emplazado. 

No obstante, aunque el complejo es imponente y rebosa de potencial, parece que prácticamente 
no se le saca provecho. Nuestro grupo pasó unas cuatro horas en el sitio y no se cruzó con ningún 
otro visitante. Una profesora universitaria con la que conversamos suele llevar a sus alumnos al 
parque, pero tiene que pagar las entradas de su propio bolsillo, ya que el sitio no ofrece 

 

17  James E. Young, The Stages of Memory: Reflections on Memorial Art, Loss, and the Spaces Between 
(Amherst: University of Massachusetts Press, 2018). 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/museo-de-memoria-de-colombia/
https://www.freedompark.co.za/
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descuentos para estudiantes. Además, pocas personas parecen saber siquiera acerca de la 
existencia del parque o su ubicación, lo que puede deberse a una campaña de difusión deficiente. 
El Parque de la Libertad parece ser un espacio dotado de un potencial mayúsculo que no se 
aprovecha al máximo, lo que resulta especialmente decepcionante si se tiene en cuenta todo el 
dinero invertido en su construcción (consulte más información en las secciones anteriores 
“Público” y “Accesibilidad”). 

 

Isivivane, monumento conmemorativo del Parque de la Libertad formado por nueve rocas, cada una proveniente de una provincia sudafricana. 
Fotografía de Kerry Whigham. 

El diseño y la creación de espacios de memoria de gran belleza pueden contribuir, sin duda, a 
sacar provecho del pasado para transformar el presente. Sin embargo, para explotar ese 
potencial, debe prestarse la misma atención a la gestión continua de los sitios, la oferta de 
programas y la difusión entre las comunidades para garantizar que las personas se beneficien de 
ellos. Si queremos que un espacio de memoria gestionado por el Estado contribuya a restaurar la 
confianza en las estructuras de gobernanza, no basta con que simplemente exista: también debe 
ser un espacio vivo que las personas visiten. 

Por último, es esencial recordar que el gobierno no tiene por qué crear todos los espacios de 
memoria para ayudar a mitigar el déficit de legitimidad del Estado. También puede proporcionar 
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recursos a espacios locales. Muchos de los ejemplos de esta sección son espacios de memoria 
instaurados por el gobierno nacional, al menos para reconocer en parte los errores del pasado y 
reconstruir la confianza. Pero crear un espacio totalmente gestionado por el Estado no es la única 
forma de subsanar este déficit de legitimidad. Los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, 
también pueden consolidar la confianza ofreciendo apoyo y recursos a espacios de memoria más 
pequeños gestionados por la sociedad civil.  

 

La ONG Juventud por la Paz pinta un mural conmemorativo en el campo de exterminio Kraing Ta Chan. Fotografía: cortesía de Juventud por la Paz. 
 

La ONG camboyana Juventud por la Paz, que se ocupa de educar a jóvenes en materia de 
memoria y derechos humanos, ha entablado una interesante relación con los gobiernos locales 
de toda Camboya, en virtud de la cual solicita a estas entidades que administren diversos lugares 
donde se cometieron matanzas durante el régimen de los Jemeres Rojos en la década de 1970. 
Como gestores del sitio, la ONG transforma los espacios en centros educativos comunitarios para 
los jóvenes locales y actualmente hay cinco de estos sitios distribuidos por todo el país. Cada uno 
de ellos cuenta ahora con un “centro comunitario de aprendizaje sobre la paz”, que ofrece 
diversos programas. Los jóvenes líderes reciben formación sobre consolidación de la paz y 
derechos humanos, y los niños de la zona pueden acudir para recibir ayuda con las tareas 
escolares y acceder a computadoras y la biblioteca. Por medio de iniciativas como esta, el 
gobierno puede originar confianza brindando apoyo a los actores locales, en lugar de financiar 
únicamente iniciativas gubernamentales. 

Sin embargo, cuando el gobierno ofrece apoyo, es fundamental que se trate de un compromiso 
duradero y sostenible. Durante muchos años, la Argentina estuvo a la vanguardia en lo atinente 

https://www.yfpcambodia.org/
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a la adopción de un enfoque nacional y holístico sólido en materia de justicia transicional (o 
justicia de transición), centrado en la verdad, la justicia y la memoria. Tradicionalmente, ese 
proceso fue encabezado por un pujante conjunto de organizaciones de la sociedad civil. No 
obstante, las reivindicaciones de la sociedad civil —así como muchos de los actores— se han visto 
cada vez más subsumidos en las estructuras del Estado. En numerosos casos, la 
institucionalización de las demandas de la sociedad civil para hacer frente al pasado parece 
exactamente lo que muchos activistas desearían. Pero la Argentina actual ofrece un panorama 
diferente. En este momento, las iniciativas y los relatos sobre la memoria se han institucionalizado 
hasta tal punto que han quedado estancados. El Estado ha asumido el control de muchos de los 
sitios de memoria más emblemáticos y los ha puesto bajo el control del gobierno, pero sin los 
beneficios de una financiación saludable. El resultado en el plano nacional ha sido una merma de 
la creatividad y la perspectiva, mientras que, en la esfera local de los propios espacios de 
memoria, se ha traducido en una estructura de gestión restringida que no deja a estos espacios 
libertad para programar y dirigir sus sitios tal y como deseen. En situaciones como esta, para que 
los espacios de memoria contribuyan a fomentar la confianza, el gobierno nacional debería 
conceder a los espacios la libertad de llevar adelante una programación creativa y receptiva, 
aunque ello conlleve un menor grado de control de parte del Estado y una crítica más intensa de 
este y su agenda. La clave para lograr una cultura dinámica de la memoria radica en hallar el 
equilibrio adecuado entre la institucionalización y una sociedad civil libre y expresiva. 

CULTURA DE IMPUNIDAD 

Un segundo factor de riesgo de crímenes atroces 
relacionado con la gobernanza es la impunidad por abusos 
cometidos en el pasado. Las sociedades con una cultura de 
impunidad —aquellas que no obligan a quienes perpetraron 
crímenes a rendir cuentas de sus actos— afrontan un 
elevado riesgo de que estos hechos se repitan18. Ciertos 
espacios de memoria, en particular los que funcionan en 
sitios que antes fueron escenarios de violencia, desempeñan 
un papel activo en los procesos judiciales llevados a cabo en 
su contexto. 

En Camboya, la antigua prisión secreta de Tuol Sleng 
preservó documentos fotográficos y escritos de los 
crímenes cometidos detrás de sus muros durante el régimen 
de los Jemeres Rojos. Estas fotografías de las víctimas y las 
confesiones que fueron forzadas a escribir sirvieron de 

 

18 Organización de las Naciones Unidas, “Marco de Análisis para Crímenes Atroces: Una herramienta para la prevención”. 

Un grupo de estudiantes visita el Museo 
del Genocidio de Tuol Sleng en Phnom 
Penh (Camboya). Fotografía de Kerry 
Whigham. 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria/espacios#:~:text=La%20Direcci%C3%B3n%20Nacional%20de%20Sitios,gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20en%20los%20procesos
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pruebas cuando el camarada Duch, exdirector de Tuol Sleng, se vio obligado a comparecer ante 
las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, donde se lo condenó por haber cometido 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hoy en día, toda esta evidencia forma parte 
de la exhibición pública que pueden ver quienes visitan Tuol Sleng. 

 

Entrada al Museo Sitio de Memoria ESMA, donde se observan las imágenes de personas desaparecidas y torturadas en este lugar durante la dictadura 
militar de 1976-1983. Fotografía: cortesía del Museo Sitio de Memoria ESMA.  

De igual modo, los siete espacios de memoria gestionados por el Gobierno nacional de la 
Argentina cumplen objetivos duales. En primer lugar, son excentros clandestinos de detención 
donde cientos o miles de personas fueron recluidas, torturadas y/o asesinadas durante la 
dictadura militar de 1976 a 1983, que ahora han sido transformados en espacios de memoria 
encargados de educar al público sobre los crímenes perpetrados allí. En segundo lugar, sirven 
como pruebas materiales cruciales en los juicios en curso contra los autores de los delitos 
cometidos en estas instalaciones. Por ejemplo, cuando alguien visita el Museo Sitio de Memoria 
ESMA, el mayor de los excentros clandestinos de detención, los guías y la propia exposición le 
recuerdan que el sitio debe ser preservado como evidencia para estos juicios. Al poner de relieve 
el papel activo que desempeña el sitio en las actuaciones judiciales, el espacio de memoria no 
solo contribuye a poner fin a la impunidad por los abusos de derechos humanos del pasado, sino 
que también educa al público acerca del rol que tienen las medidas de justicia transicional en la 

http://www.museositioesma.gob.ar/
http://www.museositioesma.gob.ar/
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reparación de los abusos del pasado y la prevención de los perjuicios futuros (consulte más 
información en la sección “La memoria como complemento de la justicia transicional”) 

PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

!  ¿Las personas de su sociedad suelen confiar en el gobierno? ¿Qué relación tienen los 
grupos de víctimas con el gobierno? 

!  Si su espacio tiene algún tipo de vínculo con el gobierno, ¿hay posibilidades de 
mejorar la confianza entre el gobierno y el público de su espacio de memoria? Si su 
espacio no tiene vínculo alguno con el gobierno, ¿hay posibilidades de colaborar con 
el gobierno como forma de restaurar la confianza?  

! ¿Cómo se relaciona su sitio con la idea de justicia, tanto la justicia para los autores de 
la violencia como las opciones de justicia restaurativa para las víctimas?  
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS 
ANTECEDENTES DE CONFLICTOS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Los espacios de memoria están bien posicionados para lidiar con los legados dejados 
por conflictos pasados en todos los ámbitos: físico, psicológico y social. 

 Los espacios de memoria pueden actuar como centros comunitarios para acercar a 
grupos de personas que han estado distanciados por profundas divisiones dentro de 
una misma sociedad. 

 Para evitar que se repita una violencia atroz, es fundamental comprender y afrontar el 
trauma individual y colectivo que sufren los grupos como consecuencia de ella. 

 

La mayoría de los modelos de evaluación de riesgos coinciden en que uno de los factores que 
expone a una sociedad a un alto riesgo de violencia atroz es tener antecedentes recientes de 
genocidio, politicidio u otro tipo de violencia identitaria a gran escala.19 Pero cabe subrayar que 
los antecedentes de atrocidades no condenan necesariamente a una sociedad a una reiteración 
de la violencia. Por el contrario, cuando la violencia se repite, a menudo se debe a que después 
de una atrocidad la sociedad no ha abordado adecuadamente los factores que la propiciaron. 
Dado que los espacios de memoria surgen con el propósito de ayudar a reconocer y superar un 
pasado doloroso, ofrecen una oportunidad especial para abordar en el presente el legado y las 
causas profundas de la violencia del pasado.  

 

LEGADO MATERIAL DE LA VIOLENCIA 

En ocasiones, los legados que deja un conflicto no son solo de carácter estructural y social, sino 
también material. El derrocamiento de la dictadura de los Jemeres Rojos en 1979 y la posterior 
guerra civil que se prolongó durante años dejaron esparcidas por toda Camboya literalmente 

 

19Benjamin E. Goldsmith y otros, “Forecasting the Onset of Genocide and Politicide: Annual Out-of-Sample Forecasts on a Global 
Dataset, 1988-2003”, Journal of Peace Research 50, N.° 4 (2013): 437-452; Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados 
Unidos (USHMM), “Early Warning Project - United States Holocaust Memorial Museum”, fecha de consulta: 7 de diciembre de 
2020, https://www.ushmm.org/https://earlywarningproject.ushmm.org/-genocide/how-to-prevent-genocide/early-warning-
project; Waller, Confronting Evil; Barbara Harff, “Assessing Risk of Genocide and Politicide”, en Peace and Conflict: A Global Survey of 
Armed Conflicts, Self-Determination Movements, and Democracy, eds. Monty G. Marshall y Ted Robert Gurr (College Park: University 
of Maryland Press, 2005), 57-61. 
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millones de minas terrestres sin detonar. Según Halo Trust, una ONG dedicada a tareas de 
desminado, estas minas terrestres se han cobrado más de 64 000 víctimas. A causa de las minas 
terrestres, a más de 40 000 camboyanos les han amputado las extremidades, lo que transforma 
a Camboya en el país con la mayor proporción de amputados per cápita del mundo. En este caso, 
los restos explosivos de un conflicto ocurrido en el pasado continúan ejerciendo consecuencias 
muy reales en el presente. 

 

Una de las “ratas heroínas” de APOPO. Fotografía de Stephanie Wright. 

Ante esta realidad, dos espacios de Camboya a la vez ponen de relieve la violencia del pasado y 
procuran eliminar este riesgo del presente. La ONG belga APOPO se vale de una especie de rata 
con una destreza particular para detectar y desactivar minas terrestres. APOPO mantiene un 
centro de visitantes en el bullicioso polo turístico de Siem Reap, donde presentan a los visitantes 
su organización, relatan la historia de las minas terrestres en el país y permiten a los visitantes 
conocer a sus “ratas heroínas” e interactuar con ellas. Al final de la visita guiada, también se 
informa a los visitantes acerca de otros países que padecen el mismo problema de las minas 
terrestres. Los visitantes deben pagar una entrada para ingresar al centro y los beneficios se 
destinan a financiar la labor de APOPO. El centro de visitantes de APOPO constituye un 
magnífico ejemplo de un espacio de memoria que lleva a cabo una tarea preventiva sin buscar 

https://www.halousa.org/
https://www.halousa.org/where-we-work/south-asia/cambodia/
https://apopo.org/what-we-do/detecting-landmines-and-explosives/where-we-work/cambodia/?v=7516fd43adaa
https://apopo.org/
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necesariamente un vínculo a largo plazo con los visitantes. Cada visita recauda fondos para la 
labor preventiva de desminado, pero también brinda la oportunidad de crear un grupo 
internacional de personas mejor informadas que se ocupan de este tema.  

 

Museo de Minas Terrestres de Camboya (CLM). Fotografía de Kerry Whigham. 

Ubicado no muy lejos de allí, el Museo de Minas Terrestres de Camboya (CLM) se constituye en 
el equivalente local del centro internacional de visitantes de APOPO. Fundado por Aki Ra, un ex 
niño soldado de los Jemeres Rojos que luego abandonó esta organización para unirse al Servicio 
de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), el CLM pone el foco en el 
legado que dejó el conflicto ocurrido en Camboya, con especial hincapié en el desminado. El 
museo tiene miles de minas desactivadas que el fundador y su equipo han desenterrado a lo largo 
de los años. Pero la exposición también aborda otras facetas del museo, por ejemplo, su iniciativa 
de proporcionar hogares a muchos niños víctimas de las minas terrestres. El museo está ubicado 
en una zona geográfica de difícil acceso y está concebido más para los turistas que para la 
población local, ya que la mayor parte de la exposición solo se presenta en inglés. Sin embargo, 
al igual que el centro de visitantes de APOPO, demuestra cómo los museos locales pueden 
recaudar fondos para la labor preventiva de desminado y, de paso, educar a una nueva generación 
de promotores del desminado. Además, a través de una ONG asociada (Cambodia Self-Help 
Demining), el museo trabaja con las comunidades rurales para enseñarles a reconocer las minas 
que no han sido detonadas e informarles a quién dirigirse para que las remuevan. 

 

https://www.cambodialandminemuseum.org/
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Un corredor de la exposición “Fragmentos”, que rodea las ruinas de un edificio colonial del siglo XVII. Fotografía de Kerry Whigham. 

 

Colombia ofrece otro ejemplo de 
un espacio de memoria creado 
como parte de un proceso 
orientado a lidiar con el legado 
material de un conflicto: en este 
caso, el almacenamiento masivo 
de armas entregadas por los 
guerrilleros durante el proceso de 
desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR) llevado 
adelante por el Estado. Ubicado 
en el centro de la ciudad de 
Bogotá, el espacio de memoria 
“Fragmentos” alberga una 
exposición y un lugar de 
encuentro diseñados por la 

renombrada artista colombiana Doris Salcedo. Fue construido como parte del proceso de DDR 
estipulado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y el grupo 
paramilitar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Un sector de la exposición “Fragmentos”, donde los visitantes juegan a un juego 
interactivo sentados sobre baldosas fabricadas a partir de la fundición de armas 
usadas durante décadas de conflicto armado. Fotografía de Kerry Whigham 

 

https://www.ictj.org/es/our-work/research/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://www.ictj.org/es/our-work/research/disarmament-demobilization-and-reintegration
http://fragmentos.gov.co/Paginas/default.aspx
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El espacio consta de tres grandes salas, que en la actualidad se utilizan principalmente para 
exposiciones de arte. Los cimientos y pisos de todo el complejo están construidos con baldosas 
de metal fabricadas con las armas entregadas por las FARC durante el proceso de DDR que luego 
fueron fundidas. Así pues, este contramonumento —como lo denomina Salcedo— literalmente se 
erigió a partir de los despojos del conflicto armado. Además, los moldes de las baldosas fueron 
confeccionados por mujeres víctimas de violaciones y agresiones sexuales por parte de soldados 
y guerrilleros, lo que constituye un magnífico ejemplo de participación directa de los grupos 
afectados en la propia construcción del espacio de memoria. 

Tanto el sitio como la historia de sus orígenes son ejemplos impresionantes de cómo pueden 
crearse espacios de memoria a partir de los despojos físicos de la guerra. Del mismo modo, 
constituye un ejemplo fantástico de un espacio de memoria que surge como complemento de 
otros procesos de justicia de transición. Por desgracia, el poder simbólico del espacio se ve algo 
atenuado por la escasa afluencia de visitantes. Según las entrevistas que realizamos en el espacio, 
este no es muy frecuentado y recibe en promedio unos 100 visitantes por día los fines de semana 
y entre 30 y 50, los días de semana. En palabras de un guía turístico con el que conversamos, la 
mayoría de los visitantes son estudiantes universitarios, turistas extranjeros y personas 
implicadas en el proceso de paz. El espacio se inauguró en 2018 y su actividad se vio paralizada 
por la pandemia de COVID-19 en 2020. Dicho esto, aunque Salcedo cuenta que diseñó el espacio 
para que fuese un lugar de encuentro donde debatir los controvertidos recuerdos del conflicto 
armado, su gestión corre a cargo del Museo Nacional de Colombia, por lo que se utiliza 
principalmente para exposiciones de arte. Este espacio parece ofrecer un potencial gigantesco: 
el “poder del lugar” es enorme, dado el simbolismo que reviste su construcción20. Sin embargo, 
hasta la fecha no parece haberse aprovechado al máximo su potencial como espacio de 
convocatoria para el diálogo y la consolidación de la paz. 

 

PRESERVAR LAS CULTURAS EN PELIGRO 

Cuando Raphael Lemkin acuñó el término “genocidio”, especificó que no solo se refería a la 
destrucción física de un grupo mediante el asesinato, pues también puede aniquilarse a un grupo 
extinguiendo su cultura y su idioma21. Por ello, cuando se abordan los antecedentes de conflictos 
por razón de identidad, resulta esencial tratar los daños causados por la destrucción material, así 
como aquellos derivados de la destrucción cultural. Varios espacios de memoria han elaborado 
programas específicamente concebidos para preservar y proteger culturas que corren peligro de 
desaparecer a causa de la violencia pretérita o actual. 

 

20 Waller, Confronting Evil. 
21 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, segunda edición 

(Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd., 2008). 
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Tanto en el pasado como en la 
actualidad, entre los grupos en 
mayor riesgo de genocidio se 
encuentran los más de 5000 grupos 
indígenas que existen en el mundo. 
Según las Naciones Unidas, 90 
países de todo el planeta albergan 
poblaciones indígenas, que, debido 
al desarrollo cada vez mayor y a los 
procesos de asimilación cultural, se 
enfrentan a diario a la amenaza de la 
destrucción cultural y física. Ante 
esta realidad, el Centro de Artes 
Audiovisuales Bophana de 
Camboya desarrolló el programa 
“Visualizar el Mekong: estimular la 
participación y el compromiso de los 
jóvenes a través del cine 
documental”. Cada año, el centro 
selecciona un grupo de jóvenes 
indígenas de la región del río 
Mekong y les imparte capacitación 
en todos los aspectos de la 
realización de documentales, como 
cinematografía, montaje, grabación 

de sonido y dirección. A cada joven se le facilitan los recursos para realizar un documental sobre 
su propia cultura indígena, en su propia lengua. A continuación, los jóvenes se encargan de 
transcribir sus películas y, a menudo, deben transliterar su idioma indígena a una forma escrita 
por primera vez. Luego traducen las películas al jemer y al inglés, para que puedan proyectarse 
en un festival anual de cine. Así, este programa no solo amplifica las voces indígenas, dándoles 
visibilidad en la esfera pública de una forma de la que normalmente no gozan, sino que también 
preserva los idiomas y las culturas indígenas que corren peligro de extinción. 

En la pequeña aldea afrocolombiana de Triana, en el departamento Valle del Cauca, en Colombia, 
las mujeres de la Casa de los Hombres y las Mujeres de Triana acogen la Universidad Intercultural 
de los Pueblos (UIP). Los miembros de la comunidad se reúnen en la Casa de los Hombres y las 
Mujeres para adquirir conocimientos acerca de prácticas culturales tradicionales indígenas y 
afrocolombianas, incluidas las artesanías y técnicas de medicina tradicional. Este programa 
contribuye tanto a fortalecer la resiliencia de la comunidad mediante la unión de sus integrantes 
en aras de objetivos compartidos por todos como a preservar y propagar prácticas culturales en 
proceso de desaparición.  

El equipo encargado del proyecto reunido con líderes de la Casa de los 
Hombres y las Mujeres de Triana, en Colombia. Fotografía de Kerry 
Whigham 

https://www.un.org/es/fight-racism/vulnerable-groups/indigenous-peoples
https://bophana.org/
https://bophana.org/
https://bophana.org/mekong/
https://bophana.org/mekong/
https://bophana.org/mekong/
https://bophana.org/mekong/
https://redmemoriacolombia.org/node/52
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Espectáculo de sombras chinescas producido por Cambodia Living Arts (CLA). Fotografía de Austin Adventures, Inc. Licencia.CC BY 2.0. 

Por supuesto, no son únicamente las culturas indígenas las que pueden verse amenazadas por la 
destrucción cultural. Por ejemplo, en la década de 1970, en Camboya, los Jemeres Rojos 
incluyeron en su proyecto genocida la eliminación de todas las prácticas artísticas tradicionales 
camboyanas, como la danza y la música, con el fin de crear su propio nuevo orden. Como 
resultado de esta violencia y de los años subsiguientes de guerra civil que asolaron el país, muchas 
de estas prácticas llegaron al borde de la desaparición, ya que una generación entera se vio 
impedida de aprenderlas. Así nació Cambodia Living Arts (CLA), una organización dedicada a 
salvaguardar la memoria mediante la conservación y restauración de la cultura artística de 
Camboya. Comenzó dando apoyo a maestros de arte para que enseñasen su oficio a las nuevas 
generaciones de camboyanos. Hoy, Cambodia Living Arts promueve también expresiones 
artísticas contemporáneas y ayuda a jóvenes artistas camboyanos a desarrollarse en sus 
respectivos campos. 

ANTECEDENTES DE TENSIONES IDENTITARIAS  

Especialmente en las sociedades profundamente escindidas, las divisiones basadas en la 
identidad que impregnan todos los aspectos de la vida cotidiana tienen su origen en conflictos 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=openverse
https://www.cambodianlivingarts.org/en/
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históricos o en antecedentes de tensiones relacionadas con la identidad.22 Ahora bien, a la hora 
de desarticular estas tensiones históricas, puede resultar crucial comprender sus causas 
fundamentales y el modo en que siguen manifestándose en el presente. 

 

           La comunidad de Corrymeela, en Ballycastle. Fotografía de Kerry Whigham]  

Irlanda del Norte es un país marcado desde hace largo tiempo por tensiones identitarias entre 
aproximadamente una mitad de la población, que desea unirse a la República de Irlanda, y la otra 
mitad, que desea permanecer en el Reino Unido. El lugar que una persona ocupe en este espectro 
puede determinar dónde vive, trabaja o estudia y, básicamente, cualquier otro aspecto de su vida. 
A raíz de esta brecha extrema, se fundó la organización Corrymeela, con el objeto de abordar 
dichas tensiones y crear en el presente una sociedad más pacífica y reconciliada. La organización, 
que tiene una oficina en Belfast y un centro de información en Ballycastle, localidad ubicada 
sobre la costa septentrional, trabaja en torno a cuatro temáticas: el sectarismo, la marginación, el 
legado de los conflictos y la teología pública. Cabe destacar que su labor en materia de 

 

22 Waller, Confronting Evil. 

https://www.corrymeela.org/
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marginación no apunta solo a ayudar a las comunidades en las que suele centrarse la 
consolidación de la paz en Irlanda del Norte, sino que también se ocupa de promover los derechos 
de los refugiados, los solicitantes de asilo y otros grupos cuyas voces no son escuchadas por no 
formar parte del conflicto principal. 

 

Castillo de Dunluce, uno de los sitios visitados como parte del programa “Nuestros lugares, nuestros pasados, nuestras perspectivas” de 
Corrymeela.Fotografía de Kerry Whigham. 

Como ya se ha mencionado en la sección sobre el entorno social, el conflicto imperante en Irlanda 
del Norte es esencialmente territorial. Por este motivo, la construcción de espacios públicos de 
memoria puede a menudo agudizar las tensiones, puesto que la mayor parte del espacio público 
está relacionado con divisiones sectarias. En respuesta a ello, Corrymeela elaboró un programa 
que plantea directamente cómo transformar la forma en que el espacio y el patrimonio públicos 
se utilizan para perpetuar las divisiones. Así, el programa “Nuestros lugares, nuestros pasados, 
nuestras perspectivas” reúne a agrupaciones comunitarias responsables del mantenimiento o la 
gestión de espacios del patrimonio público en todo el territorio nacional. En la primera fase del 
programa, se invitó a los participantes a visitar algunos lugares emblemáticos del país, todos ellos 
con algún antecedente de conflictos. En cada sitio, los participantes (que representaban a las dos 
principales comunidades de Irlanda del Norte) expusieron sus propias opiniones sobre el lugar y 

https://www.corrymeela.org/programmes/marginalisation
https://www.corrymeela.org/programmes/legacies-of-conflict/our-places-our-pasts-our-perspectives-project
https://www.corrymeela.org/programmes/legacies-of-conflict/our-places-our-pasts-our-perspectives-project
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también escucharon las de los demás. A continuación, los expertos compararon estas posturas 
personales con pruebas históricas y arqueológicas a fin de desentrañar la complejidad de cada 
sitio. En la segunda fase del proyecto, los participantes trabajaron juntos durante seis meses en 
un curso práctico sobre patrimonio, que ofrecía herramientas y estrategias para desarrollar y 
gestionar los sitios históricos de forma que contribuyeran a la consolidación de la paz y la unidad, 
en lugar de avivar la fragmentación sectaria. Posteriormente, estos líderes comunitarios no solo 
asumirían un nuevo compromiso de utilizar el espacio público para atenuar las tensiones 
identitarias, sino que también pondrían en práctica las herramientas y los recursos necesarios 
para lograr esta meta. 

TRAUMA CULTURAL PREVIO 

El trauma se manifiesta de múltiples formas en las sociedades azotadas por atrocidades. Por un 
lado, tenemos el trauma psicológico individual, que pueden sufrir las víctimas tras haber padecido 
o presenciado actos de violencia y que puede transmitirse a las generaciones siguientes. 23 
Además de las secuelas psicológicas que puede acarrear este trauma, también puede repercutir 
en la salud física de las personas traumatizadas.24 Pero también existe el trauma cultural que 
pueden padecer grupos enteros a causa de antecedentes de violencia identitaria. El trauma 
cultural puede configurar las relaciones entre los grupos e, incluso, acentuar jerarquías sociales 
peligrosas.25 Cuando el trauma cultural o colectivo quedan sin resolver, pueden contribuir al 
surgimiento de rencores entre los grupos e, incluso, desencadenar actos o políticas encaminados 
a lograr una venganza 26. Por estas razones, es fundamental que las sociedades presten atención 
tanto a los traumas individuales como a los culturales en su labor de prevención. Dado que los 
espacios de memoria se encargan directamente de conmemorar un pasado traumático, ocupan 
una posición privilegiada para llevar a cabo esta labor.  

En el condado de Fermanagh, en Irlanda del Norte, se creó la fundación South East Fermanagh 
Foundation (SEFF) con el propósito de honrar y brindar servicios a las “víctimas inocentes” del 
conflicto norirlandés (conocido en inglés como The Troubles, que literalmente significa “Los 
problemas”), es decir, quienes fallecieron o perdieron a seres queridos, pero sin haber estado 
activamente involucrados en el conflicto armado. Entre sus diversos programas, la fundación 
SEFF ofrece amplios servicios de asistencia a las víctimas directas e indirectas, que incluyen 

 

23 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996); 
Marianne Hirsch, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust (Nueva York: Columbia University 
Press, 2012); Avril Alba, “Set in Stone? The Intergenerational and Institutional Transmission of Holocaust Memory”, en 
Remembering Genocide, eds. Nigel Eltringham y Pam Maclean (Nueva York: Routledge, 2014), 92-111. 
24 JP Gone et al., “The Impact of Historical Trauma on Health Outcomes for Indigenous Populations in the USA and Canada: A 
Systematic Review,” American Psychologist 74, no. 1 (2019): 20–35. J. P. Gone y otros, “The Impact of Historical Trauma on Health 
Outcomes for Indigenous Populations in the USA and Canada: A Systematic Review”, American Psychologist 74, N.° 1 (2019): 20-35. 
25 Jeffrey C. Alexander y otros (Berkeley: University of California Press, 2004), 1-30; Jeffrey C. Alexander, Trauma: A Social Theory 
(Cambridge, Reino Unido: Polity Press, 2012). 
26  Waller, Confronting Evil. 

https://seff.org.uk/
https://seff.org.uk/
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asesoramiento, grupos de apoyo entre pares y otros servicios de salud y bienestar, como 
reflexología y aromaterapia. Esta gama de prestaciones abre la puerta a muchas personas que, 
de otro modo, no acudirían a una terapia para abordar el trauma subyacente y buscar soluciones 
para sanar su vida cotidiana.  

 

         Colcha confeccionada por la fundación SEFF. Fotografía: cortesía de SEFF enconmemoración de las víctimas inocentes 

En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), los miembros de la comunidad que fundaron el Museo del Distrito 
Seis —un espacio que narra la historia de la expulsión forzosa de los residentes del distrito seis 
de la ciudad durante el régimen del apartheid— crearon el Seven Steps Club (Club de los Siete 
Pasos), bautizado así en conmemoración de un centro de vida social que funcionaba en el distrito 
seis antes de la expulsión. Este club es un sitio donde los exresidentes del distrito seis se reúnen 
y reconstruyen la comunidad perdida a causa del desplazamiento forzado. Se invita a los 
aproximadamente 800 miembros a reunirse todos los meses, cuando no solo rememoran el 
pasado, sino que también llevan adelante proyectos para resolver problemas actuales.  

https://www.districtsix.co.za/
https://www.districtsix.co.za/
https://www.districtsix.co.za/project/seven-steps-club-for-district-six-ex-residents/
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Por ejemplo, gracias al movimiento 
Rhodes debe caer, el Museo del 
Distrito Seis se convirtió en un 
polo donde los activistas 
sudafricanos más jóvenes pueden 
embarcarse en proyectos y 
programas orientados a 
transformar la Sudáfrica del 
presente. Como parte de este 
proceso, se han aliado con los 
integrantes del Seven Steps Club, 
lo que ha forjado lazos 
intergeneracionales con miras a un 
activismo contemporáneo y un 
renovado compromiso entre las 
generaciones más jóvenes para 
continuar la labor de los miembros 
de mayor edad del club. 

Como demuestran ambos 
ejemplos, responder al trauma 
puede ser un proceso importante 
en sí mismo, pero también abre la 
puerta para abordar otras 
problemáticas actuales a lo largo 
del proceso. Por lo tanto, la 

resolución de los traumas culturales del pasado puede tener un vínculo directo con la mitigación 
de otros factores de riesgo. 

 

PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

! ¿Cuáles son los legados dejados por conflictos violentos que aún existen en su 
sociedad? ¿Son de naturaleza física? ¿Estructural? ¿Psicológica? ¿Social? ¿Cuál de 
estos legados puede abordar mejor su espacio de memoria? 

! ¿Existen en su sociedad determinados idiomas, prácticas culturales o rituales que 
estén en peligro de extinción? ¿Hay algún programa o proyecto que su espacio 
podría poner en marcha para ayudar a preservar y proteger estas prácticas 
culturales? 

Visitantes del Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo. Fotografía de Kerry 
Whigham 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_Must_Fall
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! ¿Los integrantes de su sociedad están divididos en función de las categorías de 
identidad social a las que pertenecen? ¿Podría su espacio de memoria servir para 
acercar a estos grupos con el fin de fomentar la cohesión y superar las divisiones? 
¿Qué medidas podría tomar para que las interacciones entre los grupos enfrentados 
fueran menos volátiles u hostiles? 

! ¿Cómo se ven afectados por la violencia del pasado los miembros de su sociedad? 
¿Sufren traumas psicológicos? ¿Dolencias físicas? ¿Algún trauma cultural? ¿De qué 
manera puede su centro ofrecer recursos a las comunidades afectadas para subsanar 
esta situación? 
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El legado económico de la violencia pasada suele ser el más duradero y difícil de 
superar en un contexto posatrocidad. 

 Incluso con pocos recursos, los espacios de memoria pueden responder a los 
factores de riesgo económico ofreciendo oportunidades a los grupos marginados y 
esforzándose por cerrar las brechas en términos de acceso a los recursos y servicios. 

 Por medio de la formación y la educación, los espacios de memoria pueden ayudar 
a poner en contacto a las comunidades menos favorecidas con algunos recursos 
disponibles que desconocen o a los que no tienen acceso. 

Los factores de riesgo de atrocidades relacionados con las condiciones económicas son algunos 
de los componentes de la prevención de atrocidades que menos se han investigado.27 Muchos 
de estos factores de riesgo guardan relación con el entorno macroeconómico general, por lo que 
resulta improbable que un espacio de memoria pueda tener una repercusión económica en ese 
nivel. Aun así, los aspectos económicos de la violencia identitaria pueden resultar devastadores, 
pero a menudo se los pasa por alto. Los grupos que en el pasado fueron blanco de la violencia 
debido a su identidad siguen padeciendo muchas veces penurias económicas en comparación 
con otros grupos.28 Ciertos espacios de memoria se empeñan en mitigar los factores de riesgo 
relacionados con las disparidades económicas que traen aparejados bajos niveles de 
oportunidades en el plano económico. 

 

ESCASAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

La Casa de los Hombres y las Mujeres de Triana, ubicada en la pequeña aldea de Triana, en 
Colombia, ofrece un ejemplo de un espacio de memoria que aborda los factores de riesgo 
económico. Triana es una comunidad mayoritariamente afrocolombiana que sufrió sobremanera 
la violencia de la guerrilla durante el conflicto armado. En la actualidad, los habitantes de Triana 

 

27 Charles Anderton and Jurgen Brauer, eds., Economic Aspects of Genocides, Other Mass Atrocities, and Their Prevention (New York, 
Oxford: Oxford University Press, 2016). 
28 Paul Gready and Simon Robins, “From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice,” in From Transitional to 
Transformative Justice, ed. Paul Gready and Simon Robins (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2019), 31–56. 

https://redmemoriacolombia.org/lugares-de-memoria/casa-de-los-hombres-y-las-mujeres-de-triana
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viven sumidos en una pobreza relativa con escasas oportunidades económicas. Como respuesta, 
los responsables de la Casa de los Hombres y las Mujeres empezaron a ofrecer talleres de 
formación para que las mujeres de la zona aprendiesen a confeccionar diferentes artesanías de 
modo que luego pudiesen venderlas en los mercados de los pueblos vecinos. Estos talleres no 
solo proporcionan una oportunidad económica y una ocupación a las participantes, sino que 
también sirven como un espacio para forjar una comunidad y resolver en forma colectiva los 
problemas locales, así como un medio para preservar las prácticas culturales. 

Del otro lado del océano Atlántico, el Museo de Trabajadores Migrantes de Lwandle (LMLM), 
situado en la localidad de Lwandle, a una hora por carretera desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 
también se empeña en mitigar los riesgos económicos. La creación del museo LMLM tuvo como 
objetivo narrar la historia de Lwandle, que surgió como una serie de albergues para trabajadores 
inmigrantes negros durante el apartheid. En la década de 1980, los trabajadores empezaron a 
llevar a sus familias con ellos y Lwandle se fue extendiendo a medida que construían viviendas 
improvisadas alrededor de los albergues. Hoy en día, Lwandle tiene unos 20 000 residentes 
dentro de un área de 1,2 km2, es decir, una densidad demográfica 1,5 veces mayor que la de la 
ciudad de Nueva York. Muchos de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza y tienen 
escasas oportunidades económicas. 

 
 

La exposición principal del Museo de Trabajadores Migrantes de Lwandle, en las afueras de Ciudad del Cabo. Fotografía de Kerry Whigham. 

https://lwandlemuseum.co.za/visit-us/
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En consecuencia, el museo LMLM desarrolló varios programas. Durante algún tiempo, los vecinos 
iban a la biblioteca local a imprimir su currículum para llevarlo a entrevistas de trabajo, pero a 
menudo la impresora no funcionaba. Por ello, acudían al museo para utilizar su impresora. Ahora, 
el LMLM es más que un lugar donde imprimir un currículum. El centro ha empezado a ofrecer 
servicios de desarrollo profesional y talleres para ayudar a los interesados a mejorar su CV, 
perfeccionar sus técnicas de entrevista y encontrar oportunidades de empleo. Asimismo, al igual 
que la Casa de los Hombres y las Mujeres de Triana, el LMLM ofrece talleres de artesanías 
tradicionales, como croché y labores con cuentas (abalorios). Los talleres se imparten dos veces 
por semana durante varios meses y, al final del curso, se organiza una exposición para toda la 
comunidad en la que los participantes pueden vender sus productos. Estos talleres se han hecho 
tan populares que hay una larga lista para inscribirse: se han convertido en un instrumento tanto 
de respuesta a las dificultades económicas como de empoderamiento de las mujeres locales.  

 

DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LOS RECURSOS 

Un factor de riesgo económico que también guarda vínculos estrechos con las cuestiones 
identitarias es la desigualdad en el acceso a bienes y servicios básicos. Con frecuencia, los grupos 
que fueron blanco de persecución en el pasado siguen experimentando una desigualdad relativa 
en el acceso a recursos como los alimentos, el agua, la educación, los servicios médicos y los 
programas culturales. Algunos espacios de memoria desempeñan un papel importante en la lucha 
contra estas disparidades y despliegan esfuerzos específicos para ampliar el acceso de ciertas 
comunidades que, de otro modo, quedarían desatendidas. 

 

                                   Un grupo de personas visitan  el Museo de la Memoria in Rosario. Foto cortesía del  Museo de la Memoria de Rosario. 
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Un ejemplo es el Museo de la Memoria de Rosario (Argentina). Si bien el museo está situado en 
el centro de Rosario, la tercera ciudad más grande de la Argentina, los habitantes de la periferia 
rara vez pueden acceder a sus instalaciones, debido a limitaciones económicas y la falta de 
medios de transporte asequibles. En este contexto, el museo creó el departamento de 
Articulación Territorial, concebido para atraer a las comunidades y, muy especialmente, a los 
jóvenes que viven en la periferia del área metropolitana y tienen mucho menos acceso a los 
recursos que los que viven en el centro de la ciudad.  

Su programación se centra en la educación en derechos humanos y utiliza la historia pasada para 
abordar los problemas que subsisten en el presente. En este programa, primero se lleva al museo 
a los jóvenes (adolescentes y veinteañeros recientes) para que conozcan la historia de la violencia 
ejercida por el Estado en la Argentina. A continuación, se les pide que reflexionen sobre cómo se 
manifiesta la violencia del Estado en la actualidad. El museo les enseña a entender los derechos 
humanos y a reconocer las violaciones. A continuación, los jóvenes regresan a su comunidad para 
realizar entre los vecinos encuestas sobre las violaciones de derechos humanos que han 
padecido. Sin embargo, además de aprender a documentar estas violaciones, los jóvenes también 
reciben formación para poner a los miembros de su comunidad en contacto con los recursos 
adecuados para presentar denuncias por los abusos que hayan sufrido y obtener una reparación. 
Este tipo de programa capacita a los jóvenes para que se conviertan al mismo tiempo en 
defensores de los derechos humanos y en líderes de su comunidad, y pone en contacto a los 
residentes locales con recursos que desconocían o a los que no tenían acceso. Al mostrar a los 
jóvenes cómo se ejercía la violencia estatal en el pasado, este museo de la memoria ayuda 
directamente a las comunidades a identificar y hacer frente a nuevos casos de violencia en el 
presente. 

 

PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

! ¿Cuáles son los legados económicos de la violencia que conmemora su espacio? 
¿A ciertos grupos identitarios específicos les resulta difícil lograr un acceso 
equitativo al empleo, la vivienda, la alimentación, la vestimenta u otras 
necesidades básicas? 

! ¿Qué puede hacer su espacio de memoria para acabar con estas desigualdades? 
¿Puede ofrecer algún tipo de formación que ayude a las comunidades afectadas a 
conseguir empleo o desarrollar habilidades? ¿Puede crear oportunidades laborales en 
su espacio de memoria para los miembros de las comunidades afectadas?  

  

https://www.museodelamemoria.gob.ar/
https://www.museodelamemoria.gob.ar/page/jov_intro
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA 
FRAGMENTACIÓN SOCIAL 

 PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Los riesgos que los espacios de memoria pueden abordar con mayor eficacia son aquellos 
relacionados con la fragmentación social. Dado que los espacios de memoria son lugares donde 
la gente se reúne en público, ofrecen muchas oportunidades de ayudar a unir a grupos que han 
sido escindidos o perseguidos a causa de la violencia identitaria. Existen diversos tipos de 
factores de riesgo relacionados con la fragmentación social. A continuación, se presenta una 
selección de estrategias que los espacios de memoria han desarrollado para afrontar y mitigar 
algunos de ellos. 

 Los espacios de memoria pueden ofrecer una respuesta a las divisiones sociales 
de carácter identitario centrándose en la creación y celebración de identidades 
unificadoras que sirvan para zanjar las brechas. 

 También pueden servir de espacio para poner en contacto a grupos que no suelen 
interrelacionarse debido a un contexto de profundas divisiones. 

 Una forma importante de prevenir la violencia identitaria en el presente es ayudar 
a los visitantes a establecer nexos entre la marginación histórica y la marginación 
actual. 

 Amplificar las voces de las comunidades marginadas puede ayudar a humanizar a 
personas y grupos que a menudo son incomprendidos o directamente 
ninguneados. 

 A través de sus programas y exposiciones, los espacios de memoria pueden 
combatir los discursos peligrosos y proporcionar herramientas para contrarrestar 
la desinformación. 

 Los espacios de memoria pueden servir como centros para fortalecer la sociedad 
civil, un factor clave para mitigar la violencia atroz. 

 Los espacios de memoria pueden responder a las presiones demográficas, como la 
afluencia de inmigrantes y refugiados, educando al público y fomentando la 
aceptación. 

 Relatar las historias de mujeres, personas transgénero y no binarias y diseñar una 
programación específica para estos grupos puede ayudar a combatir las 
desigualdades de género presentes en muchas sociedades. 



  MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA:  UNA CAJA DE HERRAMIENTAS SOBRE PREVENCIÓN DE ATROCIDADES PARA LOS ESPACIOS DE MEMORIA  

 

59 

DIVISIONES SOCIALES IDENTITARIAS 

Las divisiones sociales basadas en la identidad constituyen un factor de riesgo cuando en el seno 
de una sociedad las relaciones sociales están predeterminadas por el grupo de identidad al que 
se pertenece.29 En estos casos, con quién habla una persona, con quién trabaja, con quién asiste 
a la escuela o a quién apoya políticamente dependerán de las categorías identitarias sociales más 
prominentes en ese contexto, ya sea la raza, la religión, el grupo étnico, el género, la condición 
de ciudadanía o cualquier otra categoría identitaria. Como ya se ha mencionado, en las 
sociedades profundamente fragmentadas, las divisiones sociales por motivos de identidad 
determinan todos los aspectos de la vida de las personas.30 Normalmente, el contacto entre 
personas pertenecientes a distintos grupos identitarios es escaso o nulo. Estas divisiones suelen 
desembocar en conflictos sociales y políticos. Entonces, ¿cómo pueden los espacios de memoria 
contribuir a mitigar este factor de riesgo? 

 Una estrategia que emplean 
algunos espacios de memoria 
consiste en crear o hacer 
hincapié en nuevas categorías 
identitarias que sustituyan a 
las que causan la 
fragmentación. Por ejemplo, 
en Irlanda del Norte, la 
fundación South East 
Fermanagh Foundation 
(SEFF) creó un espacio para 
recordar a las “víctimas 
inocentes”. Esta categoría 
incluye a personas de “ambos 
bandos” del conflicto 
norirlandés que han padecido 

agresiones y pérdidas sin haber participado ellas mismas en los actos violentos. Del mismo modo, 
el proyecto norirlandés Arco Iris, con sedes en Derry/Londonderry y Belfast, ofrece un espacio 
comunitario para jóvenes y adultos LGBTQ+ de las comunidades nacionalista y unionista que, 
pese a pertenecer a distintos lados de la brecha que tradicionalmente divide al país, afrontan 
formas similares de marginación por su condición LGBTQ+. Poner de relieve estas nuevas 
categorías identitarias puede ayudar a debilitar el poder de las categorías identitarias más 
prominentes, al tiempo que fomenta la unidad por encima de las divisiones y fortalece los lazos 
dentro de este nuevo grupo identitario.  

 

29 Waller, Confronting Evil. 
30 Guelke, Politics in Deeply Divided Societies. 

 Un mural de la sala comunitaria del proyecto Arco Iris, en Derry, que describe la historia 
reciente del activismo LGBTQ+ Fotografía de Kerry Whigham.  

 

https://seff.org.uk/
https://seff.org.uk/
https://seff.org.uk/
https://www.rainbow-project.org/
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Otra estrategia adoptada por algunos espacios de memoria consiste en servir de punto de 
contacto entre grupos identitarios que, de otro modo, no mantendrían ningún tipo de relación 
entre sí. Estos programas se basan en una idea desarrollada por Gordon Allport en la década de 
1950 denominada teoría del contacto intergrupal (TCI)31. Esta teoría postula que las divisiones 
entre grupos por razones de identidad pueden reducirse creando oportunidades de interacción 
significativa entre los distintos grupos. Allport afirma que se deben cumplir cuatro condiciones 
para que el contacto intergrupal tenga un efecto positivo a la hora de acabar con los prejuicios y 
demoler las barreras entre los grupos: 

1. Es preciso que existan condiciones de igualdad entre los grupos dentro del espacio de 
contacto. 

2. Los participantes deben reunirse para alcanzar un objetivo en común, por ejemplo, el 
deseo compartido de derribar ciertas barreras. 

3. Los participantes deben trabajar en conjunto en pos de dicho objetivo y sin competir 
entre ellos. 

4. Las “autoridades, leyes y costumbres” pertinentes deben apoyar este contacto.32 

 

 

31 G. W. Allport, The Nature of Prejudice (Garden City, NY: Doubleday, 1954). 
32 Saul Mcleod, “Allport’s Intergroup Contact Hypothesis: Its History and Influence”, Simply Psychology (blog), 8 de febrero de 2023, 
https://simplypsychology.org/contact-hypothesis.html. 

Participantes del programa Paz a 4 Voces de la Escuela de Paz de Monte Sole. Fotografía del archivo de la Fundación 
Escuela de Paz de Monte Sole. 
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Son numerosos los espacios de memoria que realizan actividades relacionadas con el contacto 
intergrupal. Un ejemplo es la Escuela de Paz de Monte Sole, situada en las afueras de Bolonia 
(Italia). Monte Sole fue el escenario del mayor crimen de guerra de la historia contemporánea 
italiana: cuando las tropas nazis se retiraban de Italia hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, 
asesinaron a 770 civiles en Monte Sole con la excusa de que se trataba de un ataque contra 
combatientes partisanos italianos. Hoy, la Escuela de Paz utiliza este escenario histórico de 
atrocidades para edificar la paz y prevenir la violencia identitaria. 

Por medio de Paz a 4 Voces, uno de sus programas emblemáticos, organiza campamentos 
juveniles que reúnen a 40 jóvenes de 4 países diferentes (10 de cada uno). La mitad de los 
participantes proceden de Italia y Alemania, países que en su momento estuvieron en conflicto 
pero que ahora coexisten en paz, mientras que la otra mitad procede de grupos que han estado 
y aún están divididos, por ejemplo, israelíes y palestinos, o serbios y albano-kosovares. A lo largo 
de toda una semana en Monte Sole, los participantes interactúan entre sí como personas y no 
como representantes de sus respectivos países o culturas. Los talleres y los debates en pequeños 
grupos impulsan a los jóvenes a cooperar y crear vínculos que, según los directores del espacio, 
perduran mucho más allá de la semana que pasan juntos. Especialmente para los jóvenes 
procedentes de sociedades fragmentadas, este modelo abre oportunidades de interacción y 
entendimiento intercultural en un espacio que no “pertenece” a ninguno de los dos grupos. Si 
bien es cierto que los participantes pueden trazar paralelismos entre la destrucción de Monte 
Sole y sus propios entornos, el espacio de reunión no forma parte de su conflicto, lo que les 
permite distanciarse de los debates territoriales que podrían caracterizar ejercicios similares en 
su contexto de origen. Los campamentos juveniles Paz a 4 Voces son un ejemplo elocuente de 
cómo un espacio de memoria desarrolla oportunidades de participación y reflexión preventiva 
que trascienden las comunidades locales. De hecho, los programas del sitio están pensados para 
tener un alcance más amplio y global. 

La teoría del contacto intergrupal puede resultar una herramienta de utilidad para los espacios 
de memoria interesados en abordar los riesgos relacionados con las divisiones sociales de índole 
identitaria. Sin embargo, quienes se dedican a estos programas también deben reconocer que las 
investigaciones recientes demuestran que es necesario ir un paso más allá todavía para que el 
contacto intergrupal surta efectos duraderos. Con demasiada frecuencia, las personas participan 
en programas de contacto intergrupal durante un breve período y luego regresan a su hogar y 
comunidad, donde vuelven a verse segregadas de los miembros de otros grupos y donde se 
refuerzan viejos estereotipos y sesgos negativos. Para que el contacto intergrupal aporte 
soluciones sostenibles a las divisiones identitarias, al parecer se necesita un mayor empeño a 
largo plazo.33 De hecho, un estudio reciente muestra que el método más eficaz para que el 

 

33  John Dixon, Kevin Durrheim, and Colin Tredoux, “Beyond the Optimal Contact Strategy: A Reality Check for the Contact 
Hypothesis,” American Psychologist 60, no. 7 (2005), 697–711; Elizabeth L. Paluck and Donald P. Green, “Prejudice Reduction: What 
Works? A Review and Assessment of Research and Practice,” Annual Review of Psychology 60 (2009), 339–367; Ifat Maoz, “Contact 
and Social Change in an Ongoing Asymmetrical Conflict: Four Social-Psychological Models of Reconciliation-Aimed Planned 
Encounters between Israeli Jews and Palestinians,” in Beyond the Prejudice Problematic, ed. John Dixon and Mark Levine (Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2012), 269–285. 

https://www.montesole.org/
https://www.montesole.org/en/education/camps/
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contacto intergrupal desarticule el comportamiento discriminatorio quizá consista en reunir a los 
grupos en torno a una actividad compartida que no tenga nada que ver con la memoria y la 
consolidación de la paz per se. En este estudio, llevado a cabo en la región central de Nigeria, se 
halló que los cursos de programación informática que agrupaban a participantes musulmanes y 
cristianos para compartir la misma computadora conseguían reducir la discriminación exogrupal 
durante y después del período de formación. 34  Los espacios de memoria interesados en 
emprender programas de contacto intergrupal deberían empeñarse en fomentar un vínculo 
continuo con los participantes, en lugar de organizar talleres o actividades puntuales. Incluso 
pueden procurar hallar formas de atraer a los participantes que no guarden relación directa con 
la labor de memoria, pero que puedan ayudar a abordar otros factores de riesgo, como los 
económicos, mediante la formación laboral (consulte más información en la sección “Factores de 
riesgo relacionados con las condiciones económicas”). 

 

Visitantes del Museo Internacional de la Esclavitud, en Liverpool. Fotografía de Adam Jones.Licencia de CC BY-SA 2.0. 

 

34  Alexandra Scacco and Shana S. Warren, “Can Social Contact Reduce Prejudice and Discrimination? Evidence from a Field 
Experiment in Nigeria,” American Political Science Review 112, no. 3 (August 2018): 654–77. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse
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Los espacios de memoria también pueden combatir las divisiones sociales por motivos de 
identidad poniendo de relieve los grupos identitarios que sufren marginación en su propio 
entorno. A veces, estos grupos están directamente relacionados con la violencia histórica 
conmemorada por el espacio de memoria. Por ejemplo, muchos espacios de memoria dedicados 
al Holocausto se centran en destacar y combatir el antisemitismo en la actualidad. Sin embargo, 
los espacios de memoria también pueden establecer vínculos entre grupos marginados en el 
pasado y otros grupos marginados en el presente. Así, por ejemplo, en el Reino Unido, el Museo 
Internacional de la Esclavitud, en Liverpool, comienza con un relato de hechos históricos 
relacionados con la esclavitud, como el comercio transatlántico de esclavos, pero también educa 
a los visitantes sobre las distintas formas de esclavitud moderna. 

 Los espacios de memoria también 
pueden contribuir a mitigar la 
marginación amplificando las voces de 
los integrantes de grupos marginados. 
Irlanda del Norte es un país donde se 
presta tanta atención al conflicto entre 
dos grupos identitarios que a menudo 
quienes no encajan en esos grupos 
quedan marginados. En 
Derry/Londonderry, la organización 
Holywell Trust ideó el proyecto 
Biblioteca Humana para luchar contra 
esta marginación asegurándose de que 
la población conozca a miembros de 
otras comunidades con quienes, de lo 
contrario, no interactuaría, y aprenda 
de ellos. Cada “libro” de la Biblioteca 
Humana es una persona que 
representa a una comunidad sometida 
a algún tipo de marginación. Algunos 
de estos “libros” están vinculados al 
conflicto identitario central que 
impregna la vida en Irlanda del Norte. 
Por ejemplo, la biblioteca incluye a un 

exmiembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y a otro de la Asociación para la Defensa del 
Úlster (UDA), dos grupos paramilitares que perpetraron actos de violencia durante el conflicto 
norirlandés. Pero la biblioteca también arroja luz sobre grupos que padecen marginación y 
menosprecio, como una persona trans, un drogadicto en recuperación y un poeta gay. Durante 
los eventos organizados por la Biblioteca Humana —que se llevan a cabo en escuelas para los 
niños o en auditorios y teatros, para los adultos—, el “libro” protagonista se presenta ante el 
público, pero luego se invita a un moderador y a los asistentes a formularle preguntas. Mediante 
un diálogo abierto, la audiencia empieza a ver a estos “otros” como seres humanos que también 

El Árbol de la Paz, monumento conmemorativo ubicado en Derry/Londonderry, 
en cuyas hojas puede leerse el compromiso de los niños de preservar y 
promover la paz en Irlanda del Norte. 

Fotografía de Kerry Whigham 

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/international-slavery-museum
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/international-slavery-museum
https://www.holywelltrust.com/
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forman parte de su comunidad. Esta clase de programa combate la cosificación de los grupos 
marginados ayudando al público a verlos como personas con las mismas necesidades esenciales 
de amor, felicidad e igual dignidad. 

 

PRESENCIA DE UNA IDEOLOGÍA Y UN DISCURSO PELIGROSOS 

En una sociedad determinada pueden existir múltiples factores de riesgo de atrocidades masivas, 
pero sin una ideología que provoque divisiones y motive a un grupo a volverse completamente 
en contra de otro, difícilmente estallará un genocidio u otra forma de violencia identitaria a gran 
escala35. Algunos de los canales por los que se propagan estas ideologías divisorias son el discurso 
de odio y el discurso peligroso36. El término discurso de odio abarca un concepto amplio que, 
según las Naciones Unidas, “hace referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o 
individuo y que se basa en características inherentes (como son la raza, la religión o el género) y 
que puede poner en peligro la paz social”37. El discurso peligroso, en cambio, se refiere al discurso 
que incita directamente a la violencia en alguna de sus formas. Los espacios de memoria pueden 
servir para mitigar los riesgos relacionados con el discurso de odio y el discurso peligroso, tanto 
poniendo de relieve el papel que desempeñaron en el pasado como ofreciendo herramientas para 
identificar y contrarrestar estos discursos en el presente. 

Podemos encontrar un ejemplo de esta metodología en Kazerne Dossin, un espacio de memoria 
y museo situado en Malinas (Bélgica), desde donde más de 25 000 víctimas judías fueron 
deportadas a campos de exterminio en Europa Oriental. En 2021, Kazerne Dossin inauguró la 
exposición temporal “#ImágenesFalsas: desenmascarar los peligros de los estereotipos”, que 
presenta material procedente de archivos de propaganda antisemita producida antes y durante 
el Holocausto, en la que se demuestra cómo estos medios contribuyeron a alimentar los 
estereotipos antisemitas esgrimidos para justificar el genocidio. Cabe destacar que la exposición 
no solo se centra en el antisemitismo histórico: también educa a los visitantes sobre la 
propaganda contemporánea basada en la identidad y los mecanismos que utiliza, como las redes 
sociales, para desinformar o malinformar al público con el propósito de marginar a determinados 
grupos. Esta exposición itinerante está visitando museos de todo el mundo para llevar este 
mensaje a los rincones más alejados posible. 

 

35 Jonathan Leader Maynard, Ideology and Mass Killing (Oxford: Oxford University Press, 2022). 
36 Jonathan Leader Maynard y Susan Benesch, “Dangerous Speech and Dangerous Ideology: An Integrated Model for Monitoring and 

Prevention”, Genocide Studies and Prevention 9, N.° 3 (2016): 70-95. 
37  Organización de las Naciones Unidas, “¿Qué es el discurso de odio?”, fecha de consulta: 14 de junio de 2023, 

https://www.un.org/es/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech. 

https://www.un.org/es/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech
https://dangerousspeech.org/
https://kazernedossin.eu/en/
https://fakeimages.be/the-exhibition/?lang=en
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El Muro de los Rostros en el espacio de memoria Kazerne Dossin, Malinas (Bélgica). Fotografía de Romaine. Licencia de CC BY-SA 4.0. 

 

REDUCIR LA CAPACIDAD DE LOS ACTORES VIOLENTOS 

Un enfoque directo para prevenir las atrocidades consiste en emprender acciones que 
disminuyan la capacidad de los agresores para llevar a cabo actos violentos.38 Los siguientes 
programas ejemplifican medidas creativas adoptadas por los espacios de memoria orientadas a 
privar a los agresores de los recursos que necesitan para ejercer la violencia. 

Un factor que puede poner a un país en riesgo de sufrir violencia atroz es el fenómeno conocido 
como “explosión juvenil”, “hipertrofia juvenil” o youth bulge, que describe una situación en la que 
un porcentaje especialmente elevado de la población está compuesto por jóvenes39. La falta de 
empleo u otras oportunidades para estos jóvenes en ocasiones puede inducirlos a unirse a grupos 
armados. En Colombia, donde las guerrillas y las fuerzas armadas han desgarrado al país durante 
décadas de conflicto armado, el reclutamiento continuo de jóvenes como nuevos miembros de 
los grupos armados debido a la falta de otras oportunidades suscita una amenaza constante, pues 

 

38 United Nations, “Framework of Analysis for Atrocity Crimes.” 
39 J. Y. Lin, “Youth Bulge: A Demographic Dividend or a Demographic Bomb in Developing Countries?”, 5 de enero de 2015, 

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youth-bulge-a-demographic-dividend-or-a-demographic-bomb-in-developing-
countries. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=openverse
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termina perpetuando el conflicto. Varios espacios de memoria colombianos han desarrollado 
estrategias para mitigar este riesgo. La Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT), 
que tiene sede en el Parque Monumento de la pequeña ciudad de Trujillo, se percató de que 
muchos jóvenes eran reclutados porque había pocas cosas que pudieran retenerlos en Trujillo. 
Ante esta situación, pusieron en marcha un programa de música extraescolar, en el que los 
jóvenes reciben un instrumento de su elección y se les enseña a tocarlo. Esta banda, en constante 
crecimiento, se reúne varias veces a la semana, lo que proporciona a los jóvenes tanto una forma 
de encauzar una pasión como una comunidad a la que deben rendir cuentas. Los conciertos 
periódicos organizados en el espacio de memoria, que son abiertos al público, les infunden una 
sensación de logro y pertenencia, lo que hace cada vez menos probable que sean reclutados para 
combatir. 

 

 

    Concierto ejecutado por los niños de la AFAVIT en Trujillo (Colombia). Fotografía de Kerry Whigham 

  

https://afavit.webnode.com.co/
https://afavit.webnode.com.co/parque-monumento/
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En Medellín (Colombia), los jóvenes de la tristemente célebre Comuna 13 —en otro tiempo el 
vecindario más violento de todo el mundo— se exponen al riesgo de ser reclutados no solo por 
grupos armados, sino también por bandas locales. Por esta razón, Casa Kolacho (que lleva el 
nombre de un líder comunitario y artista callejero ya fallecido) enseña a los jóvenes tres formas 
de arte callejero que, si bien tradicionalmente se asociaban a la violencia de las bandas, ahora 
sirven como herramienta para embellecer el barrio y transformarlo en un destino turístico. Los 
jóvenes pueden elegir entre aprender arte callejero, grafiti, hiphop o breakdance. Actúan para los 
numerosos turistas que ahora frecuentan la Comuna 13 para ver los coloridos murales callejeros 
y presenciar las increíbles exhibiciones de hiphop y baile. Para los jóvenes, Casa Kolacho se ha 
convertido en un segundo hogar, un lugar donde trabajar, estudiar y estar con los amigos (véanse 
más ideas sobre cómo atraer e involucrar a los jóvenes en situaciones de riesgo en la subsección 
“Desigualdad en el acceso a los recursos”). 

Las prácticas de este tipo demuestran cómo los espacios de memoria pueden tener incidencia 
directa en la mitigación de conflictos violentos al arrebatar espacios y recursos a quienes desean 
que se perpetúen.  

 
  

Un mural de la Comuna 13 de Medellín con el mensaje “TODOS SOMOS MIGRANTES”. Fotografía de 
Kerry Whigham. 

 

https://www.instagram.com/casakolacho/?hl=en


  MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA:  UNA CAJA DE HERRAMIENTAS SOBRE PREVENCIÓN DE ATROCIDADES PARA LOS ESPACIOS DE MEMORIA  

 

68 

AUSENCIA DE UNA SOCIEDAD CIVIL FUERTE Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PLURALES 

Según el Marco de Análisis para Crímenes Atroces de las Naciones Unidas, una sociedad civil 
fuerte y diversa y medios de comunicación plurales pueden servir para mitigar un riesgo creciente 
de atrocidades40. Los espacios de memoria ayudan a forjar una sociedad civil sólida de dos 
maneras evidentes: 1) brindan un espacio para que se reúnan los grupos de la sociedad civil, y 2) 
llevan adelante programas encaminados a fortalecer a los nuevos líderes de la sociedad civil. 

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en Bogotá, la ciudad capital de Colombia, 
constituye un espacio colaborativo administrado por el gobierno de la ciudad, pero sostenido 
gracias a la actividad de la sociedad civil. Además de una biblioteca y un espacio para 
exposiciones, el centro cuenta con muchas salas de distintos tamaños diseñadas como espacios 
de reunión para grupos de la sociedad civil. Un espacio, por ejemplo, ha servido de taller para un 
grupo de mujeres que perdieron a sus seres queridos en el marco del conflicto armado. A raíz de 
ello, estas mujeres empezaron a reunirse en el centro con el propósito de coser largos trozos de 
telas de colores vivos para recordar las hermosas vidas perdidas. Juntas, cosieron 540 metros de 
tela y así crearon un tapiz, que se colocó primero sobre la fachada del centro, donde se lo había 
confeccionado, y luego sobre el edificio donde funciona la Comisión de la Verdad de Colombia. 
El tapiz adornó la fachada del edificio el 9 de abril de 2021, Día Nacional de la Memoria y la 
Solidaridad con las Víctimas. Este grupo de mujeres es solo uno de los numerosos grupos de la 
sociedad civil que utilizan el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación como lugar de encuentro. 

Algunos espacios de memoria llevan esta iniciativa un paso más allá: no se limitan a ofrecer un 
espacio a la sociedad civil, sino que además trabajan activamente para capacitar a una nueva 
generación de líderes de la sociedad civil. Un ejemplo es la ONG camboyana Juventud por la Paz 
(Y.F.P.), que administra cinco antiguos espacios de memoria en diferentes partes del país. La 
organización puso en marcha su programa Jóvenes Líderes por la Paz para dotar a los jóvenes 
camboyanos de las herramientas necesarias para convertirse en líderes locales y defensores de 
los derechos humanos en su comunidad. Cada año, 20 estudiantes secundarios y universitarios 
son seleccionados entre más de 100 candidatos para participar en el programa, que tiene un año 
de duración. En la primera parte del programa, los jóvenes líderes participan en un curso de siete 
módulos que los capacita en desarrollo personal, creación de una cultura de paz, habilidades de 
liderazgo, realización de evaluaciones comunitarias, competencias de organización comunitaria, 
y redacción de propuestas de subvención e informes. A continuación, los participantes se dividen 
en grupos y cada uno de ellos se traslada a una comunidad para hablar con sus miembros y 
evaluar sus necesidades. A partir de la evaluación, cada equipo elabora una propuesta de 
intervención para mejorar la vida de la comunidad y, como parte del proceso, también desarrolla 
un modelo lógico y un marco de evaluación. Y.F.P. facilita a cada grupo financiación y asistencia 

 

40 Organización de las Naciones Unidas, “Marco de Análisis para Crímenes Atroces: Una herramienta para la prevención”. 

http://centromemoria.gov.co/
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/540-metros-de-tela-abrazan-la-comision-de-la-verdad-en-bogota-como-simbolo-de-reconciliacion/202110/
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/540-metros-de-tela-abrazan-la-comision-de-la-verdad-en-bogota-como-simbolo-de-reconciliacion/202110/
https://www.yfpcambodia.org/
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técnica para hacer realidad sus proyectos. Al concluir el proyecto, cada equipo también lleva a 
cabo evaluaciones entre las partes interesadas para constatar el efecto de su labor. Por medio de 
este programa, la ONG proporciona a los jóvenes las destrezas que precisan para convertirse en 
líderes comunitarios exitosos en el futuro, así como las herramientas necesarias para solicitar 
subvenciones y recursos que les permitan hacer realidad su proyecto. 

 

                      Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá (Colombia). Fotografía de Kerry Whigham]. 

Otro programa concebido para empoderar a jóvenes líderes de la sociedad civil es una alianza 
entre el Centro sobre el Holocausto y el Genocidio de Johannesburgo, en Sudáfrica, y el 
Monumento Conmemorativo del Genocidio de Kigali, en Ruanda. Juntos, estos dos espacios de 
memoria desarrollaron el programa Change Makers, que ofrece a estudiantes secundarios varios 
días de capacitación y un taller donde se recurre a ejemplos históricos tomados del Holocausto, 
el genocidio ruandés de 1994 y el apartheid sudafricano para enseñar a los participantes a 
identificar y contrarrestar el extremismo y la exclusión en su sociedad actual. Las organizaciones 
han llevado adelante este programa en varios países de África, como Mozambique, Nigeria y 
Zambia. Quienes participan en esta formación inicial reciben luego las herramientas y los recursos 
necesarios para formar a líderes en su institución de origen. Este modelo de formación de 
formadores ayuda a multiplicar enormemente la audiencia y el alcance del programa. 

 

https://www.jhbholocaust.co.za/
https://kgm.rw/
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Jóvenes líderes participan en el programa Change Makers, en Zambia. Fotografía: cortesía del Centro sobre el Holocausto y el Genocidio de 
Johannesburgo]. 

 

PRESIONES DEMOGRÁFICAS 

Como ya se ha mencionado en relación con el incremento de la población juvenil, las presiones 
demográficas representan uno de los factores que pueden agravar los riesgos de atrocidades 
masivas, entre los que se incluyen diversos factores que suponen una carga adicional para un 
sistema ya de por sí frágil. Una presión demográfica de particular importancia en la actualidad 
está relacionada con la afluencia repentina de poblaciones desplazadas por la fuerza. En estos 
momentos nos encontramos en medio de la mayor crisis de desplazados de la historia: según el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a mediados de 2022 
había en el mundo más de 103 millones de desplazados forzosos41. Estas poblaciones, que a 
menudo se han visto desplazadas por atrocidades masivas, someten a los países de acogida a una 
gran presión. Con frecuencia, pueden surgir tensiones identitarias cuando las comunidades de 
acogida perciben a los grupos desplazados como una amenaza para su territorio o sus recursos. 

 

41 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Figures at a Glance”, página web del ACNUR para los 
Estados Unidos, fecha de consulta: 14 de junio de 2023, https://www.unhcr.org/us/about-unhcr/who-we-are/figures-glance. 

https://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html
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Sin embargo, algunos espacios de memoria han realizado un aporte positivo a la mitigación de los 
riesgos provocados por estas presiones demográficas. 

Desde 2012, más de 7 000 000 
de venezolanos se han visto 
desplazados por la fuerza de su 
país de origen y muchos han 
huido a la vecina Colombia. 
Como todas las poblaciones 
desplazadas, los venezolanos se 
han topado con obstáculos para 
acceder a alimentos, empleo y 
atención médica durante la 
última década. Sin embargo, 
algunos espacios de memoria 
colombianos se han esforzado 
por contrarrestar los riesgos que 
afrontan los venezolanos en su 
país. Por ejemplo, a la luz de esta 
crisis de refugiados, el Museo 
Casa de la Memoria de Medellín 
incluyó una sección especial en 
su exposición permanente 
titulada “Medellín en 
Movimiento”, que presenta a 
Medellín como una ciudad de 
migrantes desde sus orígenes. Al 
promover un relato en el que la 
aceptación de las poblaciones 
migrantes se encuentra en el 

corazón de la identidad de la ciudad, este espacio de memoria fomenta la inclusión de las 
poblaciones desplazadas en la actualidad.  

En la pequeña ciudad de Trujillo, la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo (AFAVIT) 
ha adoptado un enfoque más directo para proteger a los migrantes venezolanos mediante un 
esfuerzo concertado con miras a contratar a refugiados venezolanos para que trabajen en el 
Parque Monumento y se encarguen de su mantenimiento. AFAVIT no solo ofrece empleo a la 
población desplazada local, sino que también la integra en las actividades y programas del espacio 
de memoria. De este modo, los convierte en parte de la comunidad local, lo que sirve de ejemplo 
de aceptación e inclusión para el resto de Trujillo.  

Dado que la crisis internacional de desplazados no hace más que agravarse, y previsiblemente se 
exacerbará aún más a medida que se intensifique el cambio climático, estos dos ejemplos 

La entrada al Museo Casa de la Memoria de Medellín (Colombia). Fotografía de 
Kerry Whigham] 

 

https://www.unhcr.org/en-us/venezuela-emergency.html
https://www.unhcr.org/en-us/venezuela-emergency.html
https://www.museocasadelamemoria.gov.co/
https://www.museocasadelamemoria.gov.co/
https://afavit.webnode.com.co/
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demuestran el papel que pueden desempeñar los espacios de memoria a la hora de garantizar 
que las poblaciones desplazadas que huyen del peligro de su lugar de origen no se enfrenten a 
un continuo riesgo de persecución y violencia en las comunidades que los reciben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

En casi todos los casos, las mujeres y las personas trans y de género no conforme corren un 
mayor riesgo de sufrir violencia por su identidad. Esta realidad se agrava aún más cuando se 
produce una atrocidad masiva. Asimismo, las sociedades que luchan por la igualdad de género 
también corren un mayor riesgo de sufrir atrocidades masivas y otras formas de violencia 

Monumento conmemorativo con vista a Trujillo, ubicado en el Parque 
Monumento de la AFAVIT. Fotografía de Kerry Whigham. 

https://giwps.georgetown.edu/the-index/
https://giwps.georgetown.edu/the-index/
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identitaria42. Muchos espacios de memoria se centran en el género de alguna manera u otra, ya 
sea mediante la inclusión de una sección en una exposición que destaca el papel de la mujer en 
una atrocidad determinada o mediante la creación de grupos o programas diseñados 
específicamente para las mujeres.  

Según nuestra encuesta, el 58 % de los espacios de memoria que respondieron el cuestionario 
ofrecen al menos algún tipo de evento o programa especialmente diseñado para las mujeres. Las 
mujeres también constituyen la mayor parte del personal que se desempeña en los espacios de 
memoria encuestados: en término medio, el 57 % de todos los trabajadores son mujeres. 

 

 

Una función de cine itinerante en una zona rural de Camboya. Fotografía: cortesía del Centro de Artes Audiovisuales Bophana. 

 

Algunos espacios destacaron por su atención a la violencia sexual y de género (VSG), dado que 
exigen su eliminación o, en algunos casos, ofrecen vías concretas para hacer realidad este 
objetivo. El Centro de Artes Audiovisuales Bophana de Camboya es un espacio de memoria que 
aborda la realidad de la VSG de un modo especialmente contundente. Su programa de cine 

 

42 Waller, Confronting Evil. 

https://bophana.org/
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itinerante recorre todo el país y visita especialmente aldeas remotas que no suelen disfrutar de 
estos recursos. Bophana invita a los aldeanos a una velada de cine en un espacio público, donde 
han instalado el proyector. Cada función dura tres horas. La primera hora está dedicada a los 
niños. Estas películas, normalmente animadas, presentan información esencial mientras 
entretienen a los pequeños y los educan, por ejemplo, sobre la importancia del agua potable. La 
segunda hora está destinada a los adultos: se proyecta una película relacionada con problemas 
concretos a los que se enfrentan los camboyanos hoy en día, que suelen relacionarse con las 
secuelas de la violencia pasada y, a menudo, con las desigualdades de género y la violencia sexual 
y de género. Por ejemplo, estos programas pueden centrarse en la reducción de la violencia 
doméstica, que con frecuencia se produce entre parejas víctimas de matrimonios forzosos 
durante el régimen de los Jemeres Rojos. También pueden poner el foco en el reconocimiento 
de traumas pasados y en proporcionar herramientas para procesarlos. La tercera hora del evento 
es puro entretenimiento, con la proyección de una película nostálgica sobre la Camboya anterior 
a los Jemeres Rojos. Es importante destacar que las veladas de cine itinerante siempre incluyen 
debates con un moderador en los que se pide a los aldeanos que cuenten sus experiencias o 
cómo han resuelto problemas y se hagan preguntas unos a otros. Estas conversaciones se 
convierten a menudo en un espacio para que las personas compartan con la comunidad sus 
propias experiencias traumáticas, lo que a su vez abre un espacio para una sanación comunitaria. 

Nuestra investigación nos ha permitido constatar que hay muchos menos espacios que aborden 
los riesgos que corren quienes no se ajustan al modelo tradicional de género binario, por lo que 
aún queda mucho por hacer en este ámbito. Una excepción notoria es el Museo del Distrito Seis 
de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), que organizó la exposición temporal “Kewpie: hija del distrito 
seis”, que narraba la historia de una antigua y entrañable residente del distrito seis. Mientras 
Kewpie vivió en este barrio entre las décadas de 1950 y 1980, a menudo se la describía como 
una drag queen, aunque hoy casi con toda seguridad se identificaría como una mujer trans. La 
exposición se diseñó para contar la historia de Kewpie y describir el hogar inclusivo que encontró 
en el distrito seis, con el fin de promover una inclusión similar de las personas trans y no binarias 
en la actualidad. Además de la exposición, el museo organizó varios talleres, incluso con 
exresidentes del distrito seis que ahora son personas mayores. Estos talleres se centraron en 
debates abiertos sobre el género y los derechos LGBTQ+, y su vínculo con la lucha más amplia 
por los derechos humanos. Se invitó a los miembros más jóvenes de la comunidad LGBTQ+ local 
a participar activamente en estos talleres, lo que ayudó a establecer relaciones de solidaridad 
entre los vecinos mayores del distrito seis y los jóvenes que hoy abogan por una comunidad más 
inclusiva en materia de género y orientación sexual.  

Por último, cuando se abordan las cuestiones de género en casos de atrocidades masivas, con 
frecuencia puede darse la tendencia a centrarse exclusivamente en la violencia de género y en la 
privación de derechos sufrida por las mujeres. No obstante, en algunos contextos, esto 
únicamente puede servir para intensificar las desigualdades, en lugar de aminorarlas. La búsqueda 
de medios que permitan poner de relieve historias donde las mujeres y las personas de género 
no conforme sean representadas como personas con capacidad de acción que defienden 

https://www.districtsix.co.za/
https://www.districtsix.co.za/project/kewpie-daughter-of-district-six/#:~:text=Kewpie%20was%20also%20a%20talented,Kewpie%20(1941%E2%80%932012).
https://www.districtsix.co.za/project/kewpie-daughter-of-district-six/#:~:text=Kewpie%20was%20also%20a%20talented,Kewpie%20(1941%E2%80%932012).


  MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA:  UNA CAJA DE HERRAMIENTAS SOBRE PREVENCIÓN DE ATROCIDADES PARA LOS ESPACIOS DE MEMORIA  

 

75 

activamente sus propios derechos puede resultar una herramienta más útil para empoderar a 
estos colectivos, en lugar de contribuir a desalentarlos aún más. 

PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

  

! ¿Qué divisiones de base identitaria existen en su sociedad y cómo puede ayudar 
su espacio a reducirlas? ¿Podría desarrollar alguna iniciativa para crear cierta 
unidad a pesar de las brechas? ¿Puede lograr que se reúnan para conversar 
personas que, de otro modo, no interactuarían? ¿Puede conseguir que las 
personas se esfuercen por alcanzar un objetivo común de tal forma que se reste 
importancia a las diferencias que las separan? 

! En su sociedad, ¿quiénes son “los otros”? ¿De qué manera puede su espacio de 
memoria ayudar a las personas a ver a “los otros” como miembros de su propia 
comunidad que merecen la misma dignidad y el mismo respeto? 

! El discurso de odio o el discurso peligroso, ¿son un problema en su entorno? ¿Qué 
programas puede desarrollar para contrarrestarlos? 

! ¿Cómo puede su espacio de memoria ayudar a fortalecer la sociedad civil de su 
sociedad? ¿Puede su espacio ofrecer un sitio para que algún grupo de activistas 
de derechos humanos se reúna periódicamente? ¿Tiene los conocimientos y la 
capacidad para formar a actores de derechos humanos a fin de que alcancen mejor 
sus objetivos? ¿Cómo puede ayudar a forjar activamente la próxima generación 
de defensores de derechos humanos? 

! ¿Se enfrenta su comunidad a presiones demográficas, como una gran afluencia de 
inmigrantes o un elevado desempleo juvenil? ¿De qué manera puede ayudar su 
espacio de memoria a aliviar algunas de esas presiones? 

! Tómese un momento para analizar qué puesto ocupa su país en el índice mundial 
de las mujeres, la paz y la seguridad elaborado por la Universidad de 
Georgetown. ¿Qué lugar ocupa su país en materia de inclusión, justicia y 
seguridad para las mujeres? ¿Qué acciones puede emprender su espacio para 
ayudar a aumentar la inclusión de las mujeres y las personas de género no 
conforme? ¿Cómo puede promover una mayor justicia de género? ¿Qué puede 
hacer para que las mujeres y las personas de género no conforme gocen de 
mayor seguridad mediante programas que reduzcan la violencia de género y 
favorezcan la seguridad de la comunidad? 

 

https://giwps.georgetown.edu/the-index/
https://giwps.georgetown.edu/the-index/
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HERRAMIENTAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El arte proporciona una herramienta formidable para educar e involucrar al público 
de una manera accesible y atractiva para muchos. 

 Los espacios de memoria suelen ser un componente de procesos más amplios de 
justicia transicional llevados adelante en una sociedad y pueden aprovecharse de 
modo que contribuyan a complementar otros procesos de verdad, justicia, 
reparación y reforma. 

 El desarrollo de herramientas y recursos educativos puede ayudar a llevar la 
misión del espacio de memoria más allá del propio sitio mediante la creación de 
materiales que los educadores puedan utilizar en el aula. 

 Las actividades educativas que involucran activamente al público pueden servir 
para poner de relieve su propia capacidad de acción e impulsarlos a comprender 
su responsabilidad individual a la hora de prevenir la violencia identitaria. 

 

Las secciones anteriores se han ocupado de factores de riesgo específicos a los que los sitios de 
memoria han respondido —a veces a sabiendas y a veces involuntariamente— por medio de sus 
programas y exposiciones. Responder a estos factores de riesgo y contribuir a la prevención de 
atrocidades no supone una tarea sencilla y requiere un conjunto variado de herramientas, además 
de una gran dosis de creatividad, flexibilidad e intencionalidad a la hora de utilizarlas. En lugar de 
centrarse en la mitigación de factores de riesgo específicos, esta sección de la caja de 
herramientas hace hincapié en determinados principios y herramientas que emplean los sitios de 
memoria en su labor preventiva. 

 

EL ARTE 

Con demasiada frecuencia, la ardua tarea de enfrentarse a un pasado violento queda subsumida 
en el lenguaje de la gobernanza y las políticas. Sin embargo, esta situación acarrea el riesgo de 
que las personas comunes y corrientes —sobre todo las que se han visto directamente afectadas 
por la violencia del pasado— se sientan excluidas e incapaces de involucrarse en estos procesos43. 

 

43 Clara Ramírez-Barat, ed., Transitional Justice, Culture, and Society: Beyond Outreach (Nueva York: Social Science Research Council, 
2014). 
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Para establecer una conexión con su público y lograr algún efecto teniendo en cuenta esta 
realidad, algunos espacios de memoria están empleando, y con éxito, el arte como herramienta. 
En este contexto, la expresión artística puede servir propósitos múltiples. Puede ser un medio 
para reunir a las personas y forjar una comunidad. Puede servir para que los artistas y quienes 
tienen inquietudes artísticas procesen terapéuticamente su experiencia con la violencia o la 
forma en que el trauma intergeneracional los haya afectado. También puede ofrecer un cauce 
para preservar prácticas culturales en peligro de extinción. Y, a veces, el arte puede servir para 
todos estos fines a un mismo tiempo. 

 

“Algo misterioso, algo común”, obra representada en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Fotografía del Ministerio de Cultura de 
la Nación (Argentina). Licencia de CC BY-SA 2.0. 

Casi todos los espacios de memoria argentinos visitados en el marco de este proyecto han 
integrado el arte en alguna de sus formas. La ESMA, el mayor centro clandestino de detención y 
tortura que funcionó durante la dictadura militar de 1976-1983, alberga en sus instalaciones el 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, donde se organizan exposiciones de arte, 
proyecciones de películas, representaciones teatrales y de danza, y conciertos. Toda la 
programación del centro está relacionada de alguna manera con la memoria y los derechos 
humanos, pero no se limita específicamente a la Argentina, sino que también establece 
conexiones con otros contextos (consulte la sección “Comparaciones constructivas”). El centro 
también incluye una cafetería y una librería con obras relevantes a la venta. Todas las actividades 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse
http://www.museositioesma.gob.ar/
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/
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y programas son absolutamente gratuitos. Como resultado, este antiguo escenario de violencia 
se ha transformado por completo en un vibrante centro de vida social que utiliza las artes como 
herramienta para promover los derechos humanos en la actualidad. 

Otros innumerables espacios de memoria de la Argentina aprovechan el arte como medio de 
comunicación con el público en general. El excentro clandestino de detención Olimpo ofrece 
ahora a las comunidades locales una serie de talleres de producción radiofónica, danza y artes 
visuales, todos ellos con un énfasis en la promoción de los derechos humanos.  

 

 
                
Un mural del Museo de la Memoria de Rosario, utilizado como herramienta para educar a los visitantes sobre diversos aspectos de la última 
dictadura militar. Fotografía de Kerry Whigham. 

El Museo de la Memoria de Rosario (Argentina) da un paso más allá y utiliza el arte como principal 
medio para educar a los visitantes. En lugar de una exposición museística tradicional con largos 
textos en las paredes y muestras de diversos artefactos y objetos, el Museo de la Memoria 
encargó a artistas locales la creación de instalaciones artísticas basadas en diversos temas de la 
historia argentina. Por ejemplo, una de las salas exhibe una instalación inspirada en las Madres 
de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos más famosa de la Argentina, creada por 
las madres de quienes desaparecieron durante la dictadura. Otra sala recuerda a los más de 500 
niños que fueron sustraídos a mujeres desaparecidas y entregados a familias que apoyaban el 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria/espacios/olimpo
https://www.museodelamemoria.gob.ar/
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régimen dictatorial. En lugar de textos murales que expliquen a los visitantes lo que deben saber, 
los guías del museo utilizan las instalaciones artísticas como herramientas para entablar 
conversaciones con los visitantes sobre el pasado y el presente. La invitación a interactuar con el 
arte pone de relieve la propia capacidad de los visitantes de participar en la experiencia 
museística. Del mismo modo, las interpretaciones de los objetos de arte que realizan los visitantes 
abren un terreno para un diálogo más a fondo entre ellos y los educadores del museo. 

 

Exposición “Testimonio silencioso” del Museo del Úlster, en Belfast. Fotografía de Stephanie Wright. 

El arte también puede actuar como una poderosa fuerza unificadora. Uno de los más hermosos 
ejemplos se encuentra en una exposición temporaria del Museo del Úlster, en Belfast (Irlanda del 
Norte). Si bien este museo cuenta con una exposición permanente sobre el conflicto norirlandés, 
la muestra temporal “Testimonio silencioso” utiliza el arte para crear un vínculo de empatía entre 
el público y las víctimas de esta violencia identitaria. La muestra, del artista plástico norirlandés 
Colin Davidson, incluye una serie de 18 retratos de gran tamaño, cada uno de ellos de una 
persona que resultó herida o perdió a un ser querido durante el conflicto. Junto a cada retrato 
aparece un pequeño texto que narra la historia de la persona y la violencia que sufrió. Cabe 
destacar que en ninguno de los textos se etiqueta a las víctimas o a los agresores con los rótulos 

https://www.ulstermuseum.org/
http://www.colindavidson.com/silent-testimony-2015/
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tradicionales que dividen a la sociedad norirlandesa (por ejemplo, protestantes/católicos, 
nacionalistas/unionistas, etc.). En lugar de ello, el hilo que une a todas estas personas es el 
sufrimiento. La cruda humanidad de los retratos busca crear una conexión entre estas 18 
personas y, de este modo, también entre los visitantes. 

 

Instalación ŠTO TE NEMA en Venecia (Italia), 11 de julio de 2019 Fotografía de Kerry Whigham. 

Un último ejemplo de cómo el arte puede aprovecharse para forjar una memoria preventiva 
procede de un espacio de memoria menos tradicional. La instalación ŠTO TE NEMA —que en 
bosnio significa “¿por qué no estás aquí?”— es, según su creadora, un “monumento nómada”, un 
espacio de memoria itinerante. La artista bosnio-estadounidense Aida Šehović creó este espacio 
de memoria para conmemorar el genocidio de Srebrenica ocurrido en 1995, así como su propia 
experiencia como refugiada del conflicto armado que convulsionó a su Bosnia y Herzegovina 
natal entre 1992 y 1995. En 2005, Šehović empezó a juntar pequeñas tazas de café bosnias con 
el objetivo de reunir una por cada uno de los 8372 hombres y niños bosnios musulmanes 
asesinados en julio de 1995 durante el genocidio. El café es un componente increíblemente 
importante de la cultura bosnia: muchas de las mujeres que perdieron a sus seres queridos en el 
genocidio contaron a Šehović que el momento en que más echaban de menos a sus esposos o 

https://stotenema.com/
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hijos era cuando tomaban café sin ellos. Cada año, el 11 de julio, la artista viajaba a una ciudad 
diferente del mundo con población de la diáspora bosnia, se instalaba en una plaza pública, 
preparaba café e invitaba a los transeúntes a servirse una taza y dejarla, sin beber, en memoria 
de aquellos que ya no pueden compartir un café con sus familias porque fueron asesinados. 
Durante quince años, esta construcción pública del monumento nómada atrajo a multitudes, 
tanto de refugiados bosnios y sus familias como de lugareños que no sabían absolutamente nada 
acerca del genocidio. A medida que se creaba este monumento, se formaban nuevas 
comunidades de sanación y solidaridad que demostraban el poder del arte para unir a las 
personas a pesar de una destrucción atroz. La instalación ŠTO TE NEMA visitó 15 ciudades 
diferentes entre 2005 y 2020, cuando su montaje concluyó en Srebrenica, el escenario del 
genocidio. 

 

LA MEMORIA COMO COMPLEMENTO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL  

A medida que los procesos de justicia transicional se fueron difundiendo en las últimas décadas, 
han surgido algunos principios a los que muchos atribuyen relevancia. Uno de ellos es la noción 
de complementariedad, que describe la idea de que los diversos mecanismos para abordar el 
pasado pueden y deben complementarse y apoyarse mutuamente, en lugar de duplicarse44. Cada 
vez es más frecuente que los espacios de memoria se utilicen no solo como un instrumento de la 
propia justicia transicional, sino también como un mecanismo para apoyar y reforzar la labor de 
otros mecanismos de este tipo de justicia. Como resultado, estos espacios de memoria 
desempeñan un papel fundamental en las transformaciones sociales y políticas a gran escala que 
pueden tornar menos probable que la violencia se repita. 

Podemos hallar un ejemplo en Fragmentos, el espacio de memoria colombiano que fue 
literalmente construido a partir de los despojos del proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR) del proceso de paz llevado adelante por el Estado colombiano (consulte más 
información en la sección “Legado material de la violencia”). 

En su exposición principal, el Museo de Derry Libre enmarca su cronología histórica en torno a 
la búsqueda de la verdad en relación con la masacre del Domingo Sangriento, que tuvo lugar el 
30 de enero de 1972. El colofón literal y figurado de la exposición fue la publicación en 2010 de 
los resultados de la segunda investigación oficial sobre la masacre. Así, el museo subraya la 
importancia de los procesos de verdad en la búsqueda a más largo plazo de justicia y reparación. 

 

 

44 Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), “¿Qué es la Justicia Transicional?”, Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ), s.f., https://www.ictj.org/es/what-transitional-justice. 

http://fragmentos.gov.co/
https://museumoffreederry.org/
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En 2022, abrió sus puertas en Nyanza (Ruanda) el Museo Kwigira. En idioma kinyarwanda, kwigira 
significa “soluciones locales” o “autosuficiencia/autonomía”. El museo exhibe las soluciones 
innovadoras que Ruanda ha desarrollado en materia de justicia transicional mediante la 
adaptación de prácticas culturales tradicionales, incluido el sistema de tribunales gacaca, un 
proceso de justicia comunitaria instaurado para enjuiciar a los culpables del genocidio de 1994. 
Aunque muchos pueden considerar que el museo constituye una forma de propaganda 
progubernamental, no deja de ser un ejemplo fascinante de cómo estas instituciones ofrecen la 
oportunidad de educar al público local e internacional sobre los procesos de justicia transicional. 

Por último, el Museo Sitio de Memoria ESMA ha complementado las medidas de justicia 
transicional de la Argentina con la incorporación en el propio espacio de memoria de materiales 
procedentes de otros procesos judiciales. Si bien muchos museos conmemorativos incluyen 
testimonios en audio y/o video de supervivientes que cuentan su historia, la ESMA es uno de los 
primeros en exhibir declaraciones efectuadas en los juicios reales y en curso contra los 
responsables. La inclusión en la exposición de las declaraciones de testigos de los juicios permite 
al público presenciar estas actuaciones judiciales en el mismo lugar en el que se perpetraron los 
crímenes, un escenario que aún en la actualidad ofrece a los fiscales una fuente activa de pruebas. 

Estas son tan solo algunas de las formas en las que los espacios de memoria han trascendido el 
mero reconocimiento de los procesos de justicia transicional para desempeñar un papel 
destacado en su complementación y difusión.   

Entrance to the Museum of Free Derry in Northern Ireland. Photo by Kerry Whigham. 

https://www.newtimes.co.rw/article/196050/Entertainment/new-akwigiraa-museum-unveiled-in-nyanza
http://www.museositioesma.gob.ar/en/
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RECURSOS EDUCATIVOS 

Una herramienta que los espacios de memoria utilizan a menudo para ampliar su esfera de 
influencia es la creación de recursos educativos para que los docentes locales e internacionales 
los aprovechen en el aula. Dichos recursos ofrecen una oportunidad extra para introducir una 
lente de prevención de atrocidades y establecer conexiones entre el pasado y el presente. 

 

La entrada al Museo del Apartheid en Sudáfrica, donde se segrega a los visitantes al azar en diferentes categorías raciales de la era del apartheid 
Fotografía de Kerry Whigham  
 

El Museo del Apartheid, de Johannesburgo (Sudáfrica), es uno de los muchos espacios que han 
desarrollado estos recursos. Ofrece guías de recursos para que los estudiantes y docentes 
entiendan el apartheid, las que pueden resultar de utilidad para preparar de antemano la visita al 
museo o utilizarse de manera independiente sin necesidad de visitarlo. Pero también se utilizan 
herramientas pedagógicas más creativas para atraer al público joven, como una serie de cómics 
que narra en formato de novela gráfica hitos destacados en la lucha por la democracia. Con 
recursos educativos de este tipo se puede ayudar a los docentes a preparar a los alumnos antes 
de la visita y a hacer posteriormente un repaso después de la excursión. De este modo, la visita 

https://www.apartheidmuseum.org/
https://www.apartheidmuseum.org/resources
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al museo se convierte en algo más que un simple “día de paseo” para los alumnos y docentes: 
puede transformarse en uno de los componentes de un viaje educativo más amplio.  

Incluso algunos espacios de 
memoria han forjado alianzas a 
largo plazo con los ministerios de 
educación, lo que les brinda una 
oportunidad aún mayor de difundir 
su mensaje a lo largo y a lo ancho 
del país. El Monumento 
Conmemorativo del Genocidio de 
Kigali, por ejemplo, se ha asociado 
con el Ministerio de Educación de 
Ruanda para integrar su propuesta 
de educación para la paz y en 
valores en todos los niveles de la 
enseñanza pública. Su modelo de 
educación para la paz y en valores 
está articulado para enseñar tres 
conceptos esenciales a la hora de 
prevenir un resurgimiento de la 
violencia identitaria: la empatía, el 
pensamiento crítico y la 
responsabilidad individual. Para 
transmitir estas ideas, se basan en 
las historias de personas que, 
incluso durante el clímax del 
genocidio de 1994, ejemplificaron 
estas tres nociones. 

Además de estos recursos, que pueden utilizarse fuera del espacio de memoria, los directores de 
los programas y los directores educativos de los espacios de memoria también están ideando 
herramientas novedosas para conectar a los jóvenes con las historias del pasado y, 
fundamentalmente, para convertirlos en agentes de la acción y el cambio. 

El Centro del Holocausto y el Genocidio de Ciudad del Cabo, por ejemplo, utiliza una herramienta 
innovadora que introduce a los estudiantes en el impresionante archivo del centro, que reúne 
documentos relacionados con el Holocausto. A los grupos de estudiantes que visitan el centro se 
les muestra una caja con objetos del archivo, como cartas, fotografías y ropa. A continuación, se 
les pide que funjan de historiadores o antropólogos y reconstruyan la historia de esas personas 
a partir de las pruebas que se les presentan. 

Fotografías de víctimas del genocidio del Monumento 
Conmemorativo del Genocidio de Kigali (Ruanda) Fotografía de 
Adam Jone. Licencia de CC BY-SA 3.0. 

https://kgm.rw/
https://kgm.rw/
https://kgm.rw/
https://ctholocaust.co.za/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/?ref=openverse
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El espacio de memoria Olimpo, en 
Buenos Aires, lleva esta idea un 
paso más allá. En este antiguo 
centro clandestino de detención, 
el personal y la comunidad local 
trabajan con los familiares de 
quienes estuvieron detenidos allí 
y hasta el día de hoy siguen 
desaparecidos. A partir de relatos, 
fotografías y objetos 
proporcionados por los allegados 
de las víctimas, el equipo 
confecciona una “carpeta” para 
cada uno de los antiguos 
detenidos. Las carpetas asemejan 
minibiografías que narran la vida 
de los desaparecidos. De este 
modo, los desaparecidos se 
retratan como algo más que 
meras víctimas de la violencia del 
Estado: se los muestra como 
seres humanos en su totalidad, 
con vidas plenas que se vieron 
truncadas por su desaparición. 
Una carpeta especialmente 
memorable contiene, por ejemplo, una lista de los artículos que la mujer desaparecida iba a 
comprar en la tienda si no hubiese sido secuestrada ese mismo día. Las iniciativas creativas de 
este tipo benefician a quienes trabajan en la creación de los objetos, pero también sirven 
posteriormente como recursos educativos para quienes visitan el sitio. 

Por último, el monumento conmemorativo de Ravensbrück, un campo de concentración de 
mujeres durante el Holocausto, situado en Fürstenberg (Alemania), ofrece una serie de 
innovadores programas educativos que logran despertar el interés del público. Una de las 
estrategias que utiliza su equipo pedagógico es pedir a los visitantes que organicen su propio 
recorrido del sitio. Cuando un grupo acude a una visita guiada, en lugar de ser conducido a los 
mismos espacios y seguir el mismo guion que todos los demás grupos, el guía primero envía a los 
visitantes a explorar el lugar por su cuenta. A continuación, el grupo vuelve a reunirse y el guía 
les pide a los visitantes que lleven al grupo a los puntos que les hayan interesado. El guía puede 
entonces ir rellenando los huecos que los visitantes puedan tener en cuanto a sus conocimientos 
del tema. Esta forma de organizar la visita pone de relieve la capacidad de acción de los visitantes 
y los transforma en los artífices de su propia experiencia. Al hacer hincapié en esta autonomía, 
los educadores también pueden recalcar a los visitantes que, tras abandonar el espacio, ellos 

Una página de una de las carpetas del espacio Olimpo, donde se 
observa una lista de compras de Lucila, una mujer que desapareció 
cuando tenía un embarazo de 8 meses. Fotografía de Kerry Whigham 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria/espacios/olimpo
https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/
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también estarán en posición de poder recordar y prevenir45. El acto de recordar el pasado ya no 
es un sendero por el que los expertos guían a los visitantes de la mano, sino que deviene una 
responsabilidad que ellos mismos pueden asumir. 

Los espacios de memoria de todo el mundo no cesan de idear formas ingeniosas de involucrar al 
público en sus programas educativos. Estos son tan solo algunos ejemplos. Normalmente, estos 
recursos se centran en contar una historia del pasado, pero también abren muchas oportunidades 
para comprometerse con el presente y el futuro, y desempeñar así un papel en la labor de 
prevención. 

 

 

Una estatua del monumento conmemorativo de Ravensbrück Fotografía de ho visto nina volare Licencia de CC BY-SA 2.0. 

  

 

45  Véanse más detalles en Kerry Whigham, “Reading the Traces: Embodied Engagement with the Past at Three Former Nazi 
Concentration Camps”, Holocaust Studies 26, N.° 2 (2020): 221-240. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse
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PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

! ¿Cuáles de las siguientes herramientas artísticas utiliza actualmente su espacio de 
memoria? Si no usa ninguna, ¿cree que recurrir a alguna de ellas podría reportar algún 
potencial beneficioso? ¿Cómo podrían estas herramientas ayudar a su espacio de 
memoria a abordar los factores de riesgo analizados en la sección anterior? 

o Cine y televisión 
o Música 
o Teatro y danza 
o Artes visuales 
o Radio y pódcasts 
o Otras actividades artísticas 

 
! ¿Está su país inmerso en procesos de búsqueda de la verdad, justicia, reparación o 

reforma institucional? ¿Cómo podría su espacio de memoria apoyar estas medidas? 
Si su país aún no ha emprendido alguno de estos procesos, ¿cómo podría su espacio 
de memoria contribuir a propiciarlos? 
 

! ¿Su espacio de memoria desarrolla recursos educativos para ayudar a los docentes 
que lo visitan a continuar estas lecciones con sus alumnos después de la visita? ¿Qué 
puede hacer para que estos recursos sean lo más atractivos e interactivos posible? 
 

  



  MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA:  UNA CAJA DE HERRAMIENTAS SOBRE PREVENCIÓN DE ATROCIDADES PARA LOS ESPACIOS DE MEMORIA  

 

88 

EXPOSICIONES  

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Hallar semejanzas útiles entre distintos casos puede ayudar a los visitantes a 
comprender que, si bien cada caso tiene sus propios aspectos singulares, la violencia 
y las atrocidades basadas en la identidad aún constituyen un riesgo en la actualidad. 

 Es posible que los visitantes no establezcan nexos entre el pasado y el presente a 
menos que el propio espacio de memoria los anime a hacerlo. 

 El genocidio y demás atrocidades masivas no ocurren de la noche a la mañana. Las 
exposiciones brindan la oportunidad de educar a los visitantes sobre este proceso 
para que puedan reconocer las primeras etapas y tomar medidas destinadas a evitar 
una escalada. 

 Si bien los espacios de memoria se dedican principalmente a recordar y honrar a las 
víctimas, a la hora de prevenir también se pueden extraer importantes enseñanzas 
al examinar las historias de los espectadores, los protectores y los perpetradores. 

Aunque gran parte de esta caja de herramientas se ha centrado en la variedad de programas que 
los espacios de memoria pueden poner en marcha, el principal medio por el que muchos visitantes 
se relacionan con algunos espacios de memoria son las exposiciones. No todos los espacios de 
memoria albergan exposiciones permanentes, pero muchos recurren a estrategias curatoriales y 
exposiciones museísticas para atraer al público. Los espacios de memoria que incorporan algún 
tipo de exposición pueden extraer algunas enseñanzas sobre cómo integrar la lente de la 
prevención en el diseño de las exposiciones. 

 

CÓMO CONSTRUIR UN RELATO 

Los espacios de memoria con exposiciones cuentan historias sobre el pasado y, al hacerlo, 
construyen un relato y contribuyen a crear una memoria social, es decir, la forma en que las 
personas interpretan el pasado y sus repercusiones en el presente. Los curadores de exposiciones 
han formulado un sinfín de estrategias para relatar el pasado y transmitirlo al público de forma 
persuasiva. Está más allá del alcance y la especialidad de este proyecto describir en detalle todos 
los pasos que intervienen en este proceso, pero resulta imprescindible tratar brevemente el tema 
de la construcción de un relato en el punto donde se cruza con la prevención de atrocidades. 
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Al narrar una historia sobre el pasado, en primer lugar, es preciso tener en cuenta de quién trata. 
Como ocurre con todos los mecanismos de justicia transicional, si se pretende que los espacios 
públicos de memoria sirvan para ofrecer una reparación por los perjuicios sufridos en el pasado, 
los relatos elaborados para estos espacios deben contar con la participación directa de los 
colectivos afectados. La consulta con los grupos de víctimas resulta fundamental para que los 
espacios de memoria contribuyan al proceso de sanación y gocen de credibilidad (consulte más 
información en la sección “Déficit de legitimidad del Estado”). 

Bophana de Camboya notó que en todo el mundo la historia de los Jemeres Rojos era narrada 
principalmente por estudiosos occidentales que realizaban investigaciones en Camboya. En 
consecuencia, desarrollaron una aplicación llamada Historia de los Jemeres Rojos, en la que 
investigadores camboyanos ofrecen una mirada general de los acontecimientos. La aplicación 
está disponible tanto en jemer como en inglés para que pueda beneficiar a la población local, así 
como al público internacional interesado en conocer el período a través de los ojos de los 
camboyanos. Este tipo de proyecto apunta a que las comunidades locales cuenten su historia con 
su propia voz. 

Por último, la construcción de un relato deviene un proceso particularmente dificultoso en 
sociedades profundamente fragmentadas. Como ya se ha mencionado en la sección “La 
importancia del contexto”, se trata de entornos donde existe más de un relato sobre el pasado. 
En general, todos estos relatos son mutuamente excluyentes: no se puede creer en múltiples 
formas de mirar el pasado; solo una se considera aceptable. En estos casos, un espacio de 
memoria que presente únicamente uno de estos relatos puede ocasionar divisiones, ya que 
enemistará a cualquiera que apoye una versión opuesta de los hechos.  

En algunas ocasiones, cuando un relato se apoya en pruebas y hechos mientras que el otro es un 
intento por negarlos por completo, se plantea un riesgo que vale la pena correr. En este caso, los 
espacios de memoria pueden constituir un medio para combatir el negacionismo mediante la 
facilitación de pruebas que lo contrarresten.En otras instancias, sin embargo, presentar 
únicamente una versión del pasado puede constituir una forma de borrar o deslegitimar 
intencionadamente otros relatos por el simple hecho de que discrepan. Ante esta situación, 
difícilmente los espacios de memoria puedan aminorar los riesgos de atrocidades; de hecho, es 
probable que los intensifiquen. 

En estos supuestos, una estrategia factible es crear espacios que reconozcan las distintas 
concepciones del pasado y les permitan coexistir pacíficamente. Una de las exposiciones que 
procura alcanzar este objetivo es la muestra sobre el conflicto norirlandés del Museo del Úlster, 
en Belfast (Irlanda del Norte). Esta exposición versa sobre hechos esencialmente controvertidos 
en los que la interpretación del pasado por parte de las personas depende por completo de su 
identidad social. En esta exposición, en lugar de presentar una versión del pasado como 
totalmente verdadera y la otra como totalmente falsa, los curadores incluyeron una vitrina a la 
que llamaron Collecting the Troubles and Beyond (literalmente, “Coleccionando los problemas y 
más allá”). El propósito es invitar a los visitantes a escribir comentarios, donar objetos y contar 
historias que reflejen su concepción del pasado. Estos objetos e historias se archivan y se 

https://apps.apple.com/kh/app/khmer-rouge-history/id1262423973
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exponen para que otros puedan contemplarlos. De este modo, la exposición torna a los visitantes 
en participantes activos en la conservación del museo, al tiempo que les brinda la oportunidad 
de mirar la verdad del pasado a través de las múltiples miradas de otros visitantes. Huelga decir 
que no se trata de un proceso fácil ni perfecto. Toda solución tendrá que surgir del propio 
contexto específico en el que se inscriba cada espacio de memoria. Sin embargo, la clave en todos 
los casos radica en preguntarse constantemente si el relato que se está elaborando propiciará 
una mayor cohesión o una mayor división. Esta pregunta deberá ser siempre el corazón de la 
labor de diseño de un espacio de memoria preventivo. 

 

CENTRARSE EN EL PROCESO 

El genocidio y demás atrocidades masivas son procesos sociales y políticos a largo plazo: no 
ocurren de la noche a la mañana. Aun así, muchos —especialmente quienes viven en sociedades 
alejadas de las atrocidades más visibles— perciben esta violencia como espectacularmente 
repentina. Ello puede deberse a que los medios de comunicación a menudo se ocupan de la 
violencia atroz una vez que alcanza sus fases más críticas y brutales. 

Los espacios de memoria que incluyen exposiciones pueden ayudar a reeducar al público sobre 
las formas en que se desarrolla la violencia atroz centrándose en explicar el proceso que condujo 
a su desencadenamiento. Por ejemplo, el modelo de las diez etapas del genocidio de Gregory 
Stanton, entre otros, puede proporcionar un marco sencillo para comprender cómo algunos actos 
iniciales menores pueden acabar desembocando en una matanza masiva: el Museo Judío y 
Centro del Holocausto de Tucson, en Arizona (Estados Unidos), logra este objetivo con un éxito 
rotundo. El Holocausto, por ejemplo, no empezó con los campos de exterminio: sus orígenes se 
remontan al antisemitismo que existió durante muchos siglos en Europa y que fue utilizado por 
los nazis como chivo expiatorio para culpar al pueblo judío de la derrota de Alemania en la Primera 
Guerra Mundial y los consiguientes estragos económicos. Los nazis aprovecharon este arraigado 
antisemitismo para justificar su horrenda política de exclusión social, detención en campos de 
concentración y, finalmente, exterminio. Incluso tras la elección de Hitler como canciller en 1933, 
transcurrieron años de restricción gradual de los derechos de los judíos europeos antes de que 
se instalaran los primeros campos de exterminio. Del mismo modo, el genocidio de 1994 en 
Ruanda fue precedido por la política colonialista de “divide y vencerás”, que en gran medida privó 
de sus derechos a la mayoría hutu y a la que sucedieron décadas de discriminación y pogromo 
contra la minoría tutsi tras la independencia.  

El hecho de centrarse en el proceso abre la posibilidad de intervenir en una crisis en las fases 
iniciales, antes de que la situación se desborde al punto de desatar un genocidio desenfrenado. 
Al educar a los visitantes sobre el curso de la violencia atroz, estos pueden encontrar el impulso 
y las herramientas necesarias para analizar su propia sociedad y otras sociedades del mundo, y 
preguntarse en qué fase del proceso se encuentran. Y lo más importante: un enfoque de la 
memoria centrado en el proceso ayuda a que estos casos de violencia masiva, que tan a menudo 

https://www.jewishhistorymuseum.org/
https://www.jewishhistorymuseum.org/
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muchos describen como inentendibles, resulten más comprensibles y, por lo tanto, más fáciles 
de prevenir. 
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COMPARACIONES CONSTRUCTIVAS 

Una tarea importante pero sencilla que pueden realizar los espacios de memoria —y que resulta 
esencial para que contribuyan a la prevención— es trazar comparaciones o establecer nexos entre 
la violencia que el espacio conmemora directamente y otros casos de violencia atroz ocurridos 
en otros lugares. Los espacios de memoria centrados exclusivamente en las particularidades de 
los acontecimientos específicos que conmemoran pueden contribuir, por cierto, a la labor 
reparadora que conlleva el reconocimiento y la aceptación. No obstante, también se corre el 
riesgo de que los visitantes abandonen el espacio con la idea de que esa violencia fue algo único 
y, en consecuencia, irrepetible en el presente o el futuro. 

Por supuesto, hay aspectos de cada genocidio y demás atrocidades masivas que son realmente 
únicos. En particular las víctimas y los supervivientes, a veces pueden sentir una comparación 
como un nuevo acto de violencia que, en cierto modo, resta gravedad al horror que han padecido. 
Por lo tanto, si se desea trazar nexos con otros casos, esta comparación debe hacerse a menudo 
con suma delicadeza y prestando especial atención a las necesidades de las víctimas y los 
supervivientes. 

Según nuestra investigación, alrededor del 55 % de los espacios de memoria que respondieron la 
encuesta hacen alguna referencia a atrocidades o actos de violencia además de aquellos que 
conmemoran de forma directa, mientras que alrededor del 45 % solo se centran en los 
acontecimientos específicos por los que fueron creados. A la hora de pensar en la capacidad 
preventiva de los espacios de memoria, aquellos que no establecen conexiones con otros actos 
de violencia similares a los que conmemoran quizás estén desaprovechando una excelente 
oportunidad. Al vincular múltiples casos, las exposiciones pueden sensibilizar a los visitantes 
sobre los riesgos de la violencia en el presente y proporcionarles herramientas para responder 
cuando vean que algunos de estos patrones de violencia comienzan a reproducirse en la 
actualidad, ya sea en su propio país o en otras sociedades del mundo. 

Además, al efectuar estas relaciones de forma explícita se contribuye a crear comunidades 
internacionales de solidaridad. Aunque trazar comparaciones entre distintos casos de violencia 
puede en ocasiones crear situaciones de victimismo competitivo46, igualmente pueden beneficiar 
a grupos victimizados que tal vez sientan que la violencia padecida ha recibido una menor 
atención o una menor reparación que en otros casos47. Cuando se realizan con sensibilidad y 
consideración, las comparaciones y conexiones pueden ser una herramienta clave para integrar 
una lente de prevención en los espacios de memoria. 

 

 

46 Masi Noor y otros, “When Suffering Begets Suffering: The Psychology of Competitive Victimhood Between Adversarial Groups in 
Violent Conflict”, Personality and Social Psychology Review 16, N.° 4 (2012): 351-374. 

47  Michael Rothberg, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization (Stanford, CA: Stanford 
University Press, 2009). 
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UN LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN EN EL PRESENTE 

Del mismo modo que puede ser importante que los espacios de memoria establezcan nexos entre 
distintos casos de atrocidad para hacer comprender a los visitantes que la violencia del pasado 
puede repetirse y de hecho se ha repetido, es igualmente esencial cerciorarse de que los 
visitantes entiendan que la violencia a gran escala no es únicamente un fenómeno del pasado. 
Necesitan tomar conciencia de que puede repetirse en el presente. 

Para hacernos una idea de hasta qué punto los espacios de memoria tienen en cuenta la realidad 
actual de su sociedad a la hora de diseñar su programación y sus exposiciones, formulamos dos 
preguntas en nuestra encuesta. 

En primer lugar, preguntamos a los representantes de los espacios de memoria si, en su opinión, 
existe actualmente en su país algún grupo de personas que tenga más probabilidades que otros 
de sufrir discriminación y/o violencia por motivos de raza, religión, origen étnico, idioma, 
creencias políticas, género, orientación sexual y/o condición de ciudadanía. El 93,5 % de los 
encuestados dio una respuesta afirmativa.  
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En segundo lugar, formulamos la siguiente pregunta: “En algunos países, las divisiones históricas 
dificultan que personas de distintos grupos (raciales, religiosos, étnicos, lingüísticos, políticos, 
etc.) convivan actualmente en una situación de paz y respeto mutuo. ¿Existen grupos de este tipo 
en su país?”. El 73,8 % respondió que hoy en día sí hay grupos que viven en esta situación de 
profunda división en sus respectivos países. 
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Sin embargo, cuando preguntamos a esos mismos espacios si sus instalaciones ofrecían 
exposiciones, programas o eventos destinados a abordar estas realidades, las cifras descendieron. 
El 74,6 % de los espacios de memoria que respondieron “sí” a la primera pregunta afirmaron que 
procuran reducir por medio de sus programas y exposiciones el riesgo de violencia que afrontan 
grupos específicos. Solo el 60,4 % de los que reportaron divisiones profundas en su sociedad 
indicaron tener programas destinados a establecer nexos entre los grupos divididos. Si bien 
resulta alentador saber que la mayoría de los espacios de memoria en ambos casos están 
estudiando cómo responder a estas realidades actuales dentro de sus instalaciones, estas cifras 
siguen mostrando que no todos los lugares contemplan el efecto preventivo que pueden lograr 
a través de sus programas. 

 

CENTRARSE EN OTROS ACTORES 

Los espacios de memoria tienden a centrarse en contar las historias de las víctimas, es decir, de 
quienes sufrieron de primera mano la violencia que describe el espacio, y lo hacen por una buena 
razón. Tal vez, los espacios de memoria son, ante todo, un componente de la reparación simbólica 
ofrecida a las víctimas. Al reconocer el perjuicio que las víctimas han padecido, los espacios de 
memoria pueden proporcionar una sensación de reparación a los grupos afectados y, al centrarse 
en las historias de sus miembros, pueden otorgar una voz a una población que ha sido silenciada 
tanto en sentido literal como figurado. De los espacios de memoria que respondieron a nuestra 
encuesta, el 88 % afirmó que la experiencia de las víctimas era un aspecto fundamental o 
prioritario del sitio. 
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Sin embargo, a la hora de introducir una lente de prevención de atrocidades, también puede ser 
importante relatar las historias de otros grupos, incluidas las historias de los espectadores 
(testigos), los protectores (paladines) e, incluso, los perpetradores de la violencia (agresores). 

En cualquier atrocidad masiva, el grupo más numeroso es, por lejos, el de los espectadores: 
aquellos que no son el blanco directo, pero no hacen nada para impedir que los perpetradores 
ataquen a los grupos de víctimas. Ervin Staub, experto en estudios sobre el genocidio, escribió: 
“El comportamiento de los espectadores es crucial para permitir que la violencia masiva 
evolucione o para inhibir su desarrollo”48. En general, los espectadores optan por permanecer 
pasivos y su pasividad “consolida a los perpetradores y facilita la progresión de la agresión”49. Un 
objetivo clave de la prevención, por lo tanto, consiste en transformar a los espectadores en 
protectores: aquellos que adoptan una postura activa en defensa de las personas o los grupos 
contra los que va dirigida la violencia. 

Los espacios de memoria pueden contribuir a este proceso, en primer lugar, educando a los 
visitantes sobre la dinámica que impulsa a las personas a permanecer como meros espectadores 
y, a continuación, proporcionando un canal para las historias y las herramientas de quienes 
desafiaron la lógica de los espectadores a fin de alzarse en defensa de los grupos objeto de la 
violencia. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos ha organizado una 
exposición presencial y en línea que cuenta exactamente esta historia. La exposición “Algunos 
eran vecinos” describe la pasividad, la complicidad y, en algunos casos, la reacción de personas 
corrientes ante los crímenes nazis. Aunque gran parte de la exposición se centra en el papel de 
los vecinos, trabajadores, profesores y policías que permitieron que ocurriese el Holocausto a 
través de sus acciones directas e indirectas, también ofrece ejemplos de personas que rompieron 
esta norma y opusieron resistencia. Concentrarse en los factores que, en palabras de los 
curadores, “impulsaron a unos pocos a arriesgarse a ayudar a las víctimas”, podría brindar a los 
visitantes algunas herramientas fundamentales a las que recurrir si alguna vez se encontrasen en 
circunstancias similares. 

Podemos encontrar otro ejemplo en el Centro de Historia Pública de Serbia, un espacio que 
promueve la educación en historia como una forma de propiciar el pensamiento crítico en el 
presente. El sitio utiliza la historia del campo de concentración de Sajmiste, que se encontraba 
en el centro de Belgrado y durante la Segunda Guerra Mundial fue el escenario del 
encarcelamiento y la muerte de unos 6500 judíos. Los guías ponen de relieve la complicidad de 
los espectadores durante ese período —que claramente veían el campo en funcionamiento— para 
hacer reflexionar al público sobre su propia postura como espectadores del trato que reciben los 
inmigrantes y la comunidad romaní en Serbia. Así, pues, vemos cómo se utilizan tanto las historias 
de los espectadores y las exhortaciones directas para establecer nexos entre el pasado y el 
presente. 

 

48 Ervin Staub, 2011. Overcoming Evil: Genocide, Violent Conflict, and Terrorism. Nueva York: Oxford UP, 195. 
49 Ibidem. 

https://upstanderproject.org/
https://www.ushmm.org/
https://exhibitions.ushmm.org/some-were-neighbors/home/explore
https://exhibitions.ushmm.org/some-were-neighbors/home/explore
https://www.cpi.rs/en/
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Según nuestra encuesta, la vasta mayoría de los espacios de memoria no se centran en los 
espectadores y su comportamiento más allá de meramente mencionarlos, mientras que el 24 % 
afirman que, de hecho, sí prestan especial atención a la conducta de los espectadores o que es el 
tema principal de su sitio. El 40 % de los encuestados afirma que su espacio de memoria 
menciona a los espectadores, pero el 36 % declara que su espacio no hace hincapié en ellos en 
absoluto. Al no centrarse en los espectadores y en cómo transformarlos en protectores, los 
espacios de memoria tal vez estén perdiendo una oportunidad de contribuir a la prevención, 
puesto que la mayoría de sus visitantes, dadas las circunstancias, entrarán ellos mismos en la 
categoría de espectadores. 

Los espacios manifiestan prestar más atención a los protectores y a quienes oponen resistencia 
o plantan cara a la violencia: el 61 % de quienes respondieron la encuesta afirman que las historias 
de los protectores y los miembros de la resistencia son un tema central de su sitio. Sin embargo, 
el 30 % solo los menciona de pasada y el 9 % no les presta la más mínima atención, lo que supone 
una oportunidad perdida para mostrar a los visitantes la clase de conducta que tiene más 
probabilidades de contribuir a desarticular los procesos de violencia identitaria. 
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Quizá más difícil que narrar las historias de los espectadores y los protectores sea relatar las 
historias de los perpetradores. Sin embargo, un aspecto clave de la labor preventiva consiste en 
ver a los perpetradores no como monstruos dementes, sino como seres humanos de carne y 
hueso que poco a poco se fueron transformando en asesinos50. Un museo que demuestra el 
efecto de poner el foco en los perpetradores es la Topografía del Terror, en Berlín, que describe 
el proceso paulatino mediante el cual los nazis utilizaron a las SS y la policía para instaurar su 
reino del terror en Alemania. No obstante, esta particular atención a los perpetradores y sus 
mecanismos de violencia constituye una excepción.  

Según nuestra encuesta, alrededor del 14 % de los espacios de memoria opta por no centrarse 
en absoluto en los perpetradores, mientras que el 50 % simplemente los menciona. Únicamente 
el 36 % de los espacios se ocupa de ellos de forma exhaustiva. Las razones pueden resultar muy 
justificadas. Si un espacio destinado a honrar y reparar los perjuicios sufridos por los grupos de 
víctimas se centra en los agresores, es posible que las poblaciones afectadas lo perciban, en el 
mejor de los casos, como una falta de sensibilidad o, en el peor, como una retraumatización. Sin 
embargo, no prestar la menor atención a los perpetradores puede permitir que los visitantes se 
distancien de ellos y, por ende, que no reflexionen de forma crítica sobre su propio 
comportamiento y los momentos de su vida en los que podrían estar participando en prácticas 
de exclusión. Además de honrar a las víctimas, el hecho de abordar las historias de los 

 

50 Christopher R. Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (Nueva York: HarperCollins, 
1992); James Waller, Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing, segunda edición (Oxford: Oxford 
University Press, 2007). 

https://www.topographie.de/en/es-topografia-del-terror
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perpetradores puede abrir vías para interrumpir los procesos de ideologías de odio que posibilitan 
la violencia identitaria 

 

 

Cuando se trata de hacer realidad un proyecto de este tipo, resulta más fácil decirlo que hacerlo. 
En 2022, el Museo de la Resistencia de Ámsterdam inauguró una nueva exposición permanente. 
En lugar de contar únicamente las historias de los combatientes de la resistencia holandesa, los 
curadores del museo ahora presentan dichas historias junto con las de los perpetradores y 
enmarcan estas dos facetas como el resultado de decisiones tomadas por las personas. Muchos 
han criticado esta decisión por considerar una afrenta a la memoria de los miembros de la 
resistencia narrar su historia junto a la de los verdugos. Otros dicen que los hace parecer menos 
heroicos. Pero presentar la historia de la resistencia de este modo puede inducir a los visitantes 
a preguntarse qué habrían hecho ellos ante estas diferentes opciones. En lugar de limitarse a 
celebrar el heroísmo de quienes tomaron buenas decisiones, la nueva exposición anima a los 
visitantes a reflexionar de manera crítica sobre sí mismos y sobre las decisiones que desean 
tomar. 

Los genocidios y demás atrocidades masivas atañen a sociedades enteras: son muchos los actores 
necesarios para que se cometan atrocidades y no siempre está clara la línea divisoria entre 
víctimas, perpetradores, espectadores y protectores. No obstante, la integración de una lente de 
prevención de atrocidades en el diseño de exposiciones exige que los visitantes aprendan acerca 
de las complejidades de estos diferentes papeles y, sobre todo, que empiecen a preguntarse a sí 
mismos cómo se comportarían en estas situaciones. 

 

https://www.verzetsmuseum.org/en/expositions-and-activities
https://www.nytimes.com/2023/01/25/arts/design/resistance-museum-amsterdam.html
https://www.nytimes.com/2023/01/25/arts/design/resistance-museum-amsterdam.html
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PREGUNTAS ORIENTATIVAS 
 

! ¿Qué relato está tejiendo su espacio de memoria a través de su exposición? ¿Tiene 
como finalidad unir a las personas? ¿O propiciará una mayor fragmentación?  

! ¿En qué medida se centra en el proceso? ¿Una persona que visite su museo 
obtendrá una idea clara de los pasos que condujeron a la atrocidad que su sitio 
conmemora? ¿Sabrá lo que ocurrió después? ¿O solo aprenderá acerca del 
momento concreto en que sucedió la violencia? 

! ¿Su espacio traza nexos con otros casos para que los visitantes vean que las 
atrocidades no son acontecimientos aislados?  

! ¿Su espacio anima activamente a los visitantes a conectar el pasado con lo que 
ocurre en el presente? ¿O confía en que los visitantes lo harán por sí mismos? ¿Qué 
ocurre si no lo hacen? 

! ¿Cómo explica su espacio el papel de los espectadores, los protectores y los 
perpetradores? ¿Cómo induce a los visitantes a reflexionar sobre sí mismos y el 
papel que asumirían en una situación similar? ¿Permite su espacio que los visitantes 
se distancien totalmente de los agresores o los alienta a analizar cómo sus propias 
circunstancias y elecciones podrían llevarlos a cometer actos crueles? 
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CONCLUSIÓN 

Queda claro que el antiguo adagio que afirma que el simple hecho de recordar el pasado evitará 
que se repita es, por desgracia, una exageración. Sin duda, la memoria puede desempeñar un 
papel importante en la prevención, pero también puede servir para crear divisiones sociales y 
políticas profundas. Por lo tanto, para garantizar que la memoria contribuya a incrementar la 
resiliencia de la sociedad, se requiere empeño y determinación. 

Por supuesto, no podemos poner toda la carga de la prevención en la memoria y evitar el peligro 
de que se repita la violencia atroz exige un enfoque holístico. Los líderes políticos y de la sociedad 
civil deben centrarse en apuntalar las instituciones del Estado, tomar medidas orientadas a 
fortalecer la resiliencia social y económica, y ofrecer una reparación a los grupos de personas que 
en el pasado fueron blanco de atrocidades. Los espacios de memoria constituyen solo uno de los 
componentes del enfoque que debe adoptar toda la sociedad para responder a los daños 
sufridos. Y muchos de estos procesos necesarios para forjar sociedades más resilientes no 
pueden ser llevados a cabo en absoluto por los espacios de memoria. 

No obstante, esperamos que esta caja de herramientas haya demostrado que los espacios de 
memoria pueden desempeñar diversos papeles. Más allá de su función esencial de honrar a las 
víctimas y educar al público, tienen la oportunidad de asumir un rol más amplio y activo en los 
esfuerzos colectivos por prevenir la violencia en el futuro. Al comprender qué grupos sufren 
marginación y qué factores de riesgo existen en el presente, las autoridades y los equipos de los 
espacios de memoria pueden diseñar programas y exposiciones que den una respuesta directa a 
estas realidades.  

En última instancia, la verdadera prevención precisa un enfoque que abarque a toda la sociedad. 
Requiere la participación de los gobiernos internacionales, nacionales y locales, así como de 
líderes empresariales, docentes, médicos y profesionales de la salud, funcionarios públicos, 
activistas, periodistas, estudiantes y todos los demás miembros de la sociedad, incluidos los que 
trabajan en los espacios de memoria. Por supuesto, esto abarca a aquellos de ustedes que dedican 
su vida de alguna forma u otra a mantener viva la memoria de la violencia del pasado.  

Ante la realidad de que con demasiada frecuencia las estatuas y placas que conmemoran el 
pasado y llenan nuestras ciudades o pueblos pasan desapercibidas para muchos, el filósofo 
austríaco Robert Musil escribió una frase célebre: “No hay nada en este mundo tan invisible como 
un monumento”. Y, sin embargo, las historias y ejemplos esbozados en esta caja de herramientas 
demuestran que esto no siempre es así. Con determinación e iniciativa, los espacios de memoria 
pueden convertirse en algo más que simples lugares visibles. Pueden ser verdaderos bastiones 
de la acción preventiva y honrar a quienes han perdido la vida en el afán de garantizar que nadie 
más corra la misma suerte.  
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PRÓXIMOS PASOS 

¿Usted trabaja en un espacio de memoria 
interesado en crear nuevos programas o 
exposiciones, o en modificar los programas 
o exposiciones en curso a fin de incorporar 

más cabalmente una lente de prevención de atrocidades? ¿Desearía recibir ayuda para desarrollar 
estos programas y materiales? ¿Necesita recursos para que este objetivo se haga realidad? 

El Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas tiene amplia 
experiencia en prestar asistencia a instituciones y personas de más de 90 países de todo el mundo 
en la puesta en marcha de políticas y programas orientados a prevenir las atrocidades. Estamos 
deseosos de ayudarlo tanto a usted como a sus colegas. Si le gustaría ahondar en este tema, 
envíenos un mensaje a info@auschwitzinstitute.org y comparta con nosotros sus objetivos e 
inquietudes.  
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