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E
ste proyecto forma parte de una investigación más amplia, iniciada en 2004, sobre reconfiguraciones de la
subjetividad en territorio social tucumano a partir de los procesos de confrontaciones sociales desatados
en los años ‘70 en nuestro país. Fue en Tucumán donde se desarrollaron y perfeccionaron las técnicas de

aniquilación por desaparición, que fueron adquiriendo −1974 y 1976, particularmente durante el “operativo inde-
pendencia”− mayores niveles de intensidad, racionalidad, eficacia y complejidad. En esta implementación de las
técnicas y de construcción del proceso de desaparición1 el régimen no sólo producirá desaparecidos sino también
un cúmulo de significaciones sociales que, atravesando la vida social y política y en una acentuada reiteración, bus-
cará la legitimación de las acciones a través de la internalización de valores magnánimos2 y emblemas propues-
tos como bienes supremos y en beneficio de la comunidad. 

En este avance nos interesa aproximarnos a los modos que adquieren la historicidad y la subjetividad en las
transformaciones psicosociales sufridas en un espacio social particular: el barrio Villa Mariano Moreno −en la zona
norte de los suburbios de San Miguel de Tucumán−, lindero a la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”.
A partir del golpe del ´76, las fuerzas militares dispusieron del arsenal constituyéndolo en un Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE). Tradicionalmente, el arsenal constituía un espacio integrado a los des-
plazamientos sociales habituales en el barrio. A partir de la instalación del CCDTyE, el polvorín se transformó en
un espacio de circulación prohibida y de producción ostensible de lo clandestino, sometiendo a los vecinos a una
nueva y obligada realidad social dual. 

Desde el año 2006, los Tribunales Federales tucumanos instruyen las causas por Delitos de Lesa Humanidad co-
metidos en los Arsenales. Allí se buscaron las fosas de inhumaciones clandestinas en las que desaparecieron los cuer-
pos de aproximadamente 1.500 personas. En marzo de 2011 las fosas fueron encontradas y aún continúan las
excavaciones arqueológicas para la extracción de los restos de los desaparecidos. Sin embargo, la contundencia de esta
realidad objetiva no se condice ni se manifiesta en las conversaciones con nuestros entrevistados. 

Los efectos producidos por la circulación del miedo y del terror3 se vinculan a procesos de aislamiento social.
Las dificultades para ponerle palabras a las cosas y lo terrorífico de la situación produce desplazamientos y con-
densaciones en otras representaciones. Nuestra hipótesis de trabajo sostiene que la falta de coherencia entre la
percepción del sujeto, el principio de realidad y lo que le está permitido decir al respecto, desencadena una per-
turbación en el mundo de la interrelación con los otros que transforma los modos que asume la realidad social,
tanto en sus dimensiones objetivas como subjetivas. El objetivo general consiste en aproximarnos a los modos en
que opera el terror en la vida cotidiana del barrio, a partir de explorar las brechas entre la percepción y el princi-
pio de realidad, emergentes en las formas de enunciación y los modos relacionales. 

En el trabajo de campo realizamos 38 entrevistas en profundidad, priorizando un barrido desde la periferia
hacia el centro −zona lindera al predio−, y atendiendo la antigüedad de residencia en el barrio. 

En este momento nos centramos principalmente en el andamiaje discursivo que, a modo de narraciones de sus
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historias de vida, nos hicieran nuestros entrevistados. Para el análisis, hemos trabajado de manera articulada con
la realidad objetiva y las circulaciones propias de la subjetividad social, específicamente, en la circulación de esos
bienes de significación que a modo de dispositivos comunicacionales, invadieron los haceres habituales reprodu-
ciéndose, readaptándose, transformándose o retranscribiéndose y finalmente creando y recreando una nueva ba-
tería de significantes, representaciones e imaginarios que hasta hoy siguen produciendo efectos. 

Las narraciones de los vecinos del “arsenal” son construcciones discursivas complejas conformadas sociohis-
tóricamente. Abordamos estas producciones de lenguaje como verdaderos dispositivos comunicacionales, cuyos
potenciales de significación estuvieron orientados ideológicamente. Asimismo, entendemos que la receptividad
social a los despliegues tácticos comunicacionales estuvo condicionada también por la frecuencia e intensidad de
las producciones, en tanto acciones y/o emisiones discursivas, reorganizadoras del contexto cultural, político y so-
cial. Con esta misma orientación, dejamos de lado cualquier tipo de remisión a producciones discursivas abstrac-
tas, separadas de unas determinadas prácticas: sostenemos que existe una íntima relación entre la implementación
de la aniquilación por desaparición y las prácticas de emisión y propaganda que disparaban y anudaban −en una
relación de inmanencia− estas prácticas al sentido. 

Mientras se producían las desapariciones, se producían también los bienes de significación social con los que se se-
mantizaban los procesos de la vida colectiva. Estos despliegues −pensados en concordancia con el orden productivo−,
implican condiciones específicas de producción, acumulación, emisión, circulación, reproducción y consumo. La po-
blación fue destinataria y reservorio de acumulación de esta gama de nuevas producciones, constituyendo el territo-
rio social de prueba y ajuste no tan solo del desarrollo tecnológico viabilizador del modo de ser de la aniquilación −la
desaparición−, sino que también fue conformándose como territorio de circulación, de realización, de reproducción y
finalmente de consumo de los bienes de significación que constituyeron los ejes emblemáticos y los valores magná-
nimos en nombre de los cuales −simultáneamente con el despliegue del terror− se le daba. 

Trabajaremos con dos tipos de problemas diferentes en relación a los procesos comunicacionales y los men-
sajes que circulan. Por una parte, distinguiremos “lo que se dice en relación a lo que se quería decir” y, por la otra,
“lo que se quiere comunicar en relación a lo que efectivamente el receptor ha interpretado”. Es necesario adver-
tir que, para que la comunicación sea posible socialmente, se debe compartir un lenguaje −en tanto sistema de sig-
nificantes arbitrarios que producen efectos de significación− conformado como un universo conceptual. 

Si bien el análisis se encuentra en desarrollo, encontramos emergencias discursivas −explícitas e implícitas4− de
una obligada realidad social dual en relación al predio, que se manifiestan por la contraposición entre lo que se dice,
lo que se percibe y el principio de realidad que envuelve los relatos. En su mayoría, las construcciones sintagmáticas
implicaron esa yuxtaposición compleja de aquello que enuncia “lo normal” en los haceres históricos del predio militar,
excesivamente corriente y naturalizado y sin matices de diferenciación entre los momentos más álgidos de confron-
tación social y de exterminio y los desarrollos post-dictatoriales y transicionales, hasta la actualidad. 

Estos hallazgos de circulaciones discursivas en el territorio social aledaño al predio militar −núcleo productivo de
desaparición de mayor eficacia para el cumplimiento de los objetivos políticos del régimen− muestran un universo
conceptual ajustado y homogéneo, principalmente, entre los entrevistados vinculados laboralmente a las fuerzas ar-
madas o de seguridad. Es usual encontrar en esos relatos, de manera individual y colectiva, una rígida base de orien-
tación ideológica y denegatoria −doble negación que niega lo que niega y, en ese acto, trae la negación y la hace
presente− de la realidad objetiva. La brecha abierta entre procesos acontecidos en el predio, la percepción condicio-
nada de los mismos en los entrevistados y los dispositivos comunicacionales produciendo, reproduciendo y consu-
miendo bienes de significación de alto contenido ideológico, presentan, en esta primera aproximación, una realidad
social fuertemente perturbadora, por los efectos que los quiebres en los nexos de concordancia y coherencia entre la
realidad objetiva y las circulaciones de la realidad subjetiva social presuponen e implican. •

Notas
1 Constituido por lo que denominamos “la primera serie”: selección-persecusión-secuestro-reclusión clandestina-tortura-muerte y

desaparición del cadáver del sujeto habido. Esta serie abre para nosotros, analíticamente, otras series derivadas que no trabajaremos aquí.
2 “Patria. Nación. El ser nacional. La moral y las buenas costumbres. El mundo occidental y cristiano. Dios, patria y familia, etceterá.”.
3 Estado en que se sumerge un sujeto cuando atraviesa un peligro límite sin estar preparado. Constituye una invasión sorpresiva de

un sentimiento que no puede tramitar ni elaborar, determinado por el factor sorpresa. Es entonces que la situación traumática se hace
presente determinando una fijación cuyos efectos suponen el retorno repetido a la situación conmocionante. 

4 Que corresponden a la dimensión imaginaria social y nos aproximan a un conjunto de valores  y de normas garantizadoras de la re-
organización y de la reconducción de las relaciones sociales. Ver Cornelius Castoriadis (1999) y/o Pierre Ansart (1993). Nuestro trabajo
de campo nos permitió establecer la existencia de una profunda imbricación socio-laboral de gran parte de los vecinos con las fuerzas
armadas o de seguridad −en el predio de los Arsenales como así también en otras instituciones.
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