


ANTES DE LA VISITA

La visita al museo conectará a lxs chicxs con un momento de nuestra historia: la última dictadura militar. 
Especialmente, se hará énfasis en la vida personal de 9 mujeres que formaron parte de las 
organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por 
razones políticas antes y después de la desaparición de sus familiares. Por este motivo, es importante 
que los grupos tengan un acercamiento previo a lo sucedido en aquel momento y se trabaje alrededor 
de preguntas tales como ¿Qué es un Golpe de Estado? ¿Qué es la figura del desaparecidx? ¿Qué fueron 
los Centros Clandestinos de Detención? ¿Quiénes son las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Qué es el 
Derecho a la Identidad?

¿Qué fue el golpe de Estado de 1976? 

El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar presidida por el Gral. Jorge R. Videla derrocó a la presidenta María 
Estela Martínez de Perón. Con este último golpe contra las instituciones democráticas comenzó el 
llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Las Fuerzas Armadas dieron inicio a un plan sistemático 
de censura y persecución violenta de aquellos que no coincidían con sus ideales y accionar político.  

Durante el terrorismo de Estado, funcionaron alrededor de 800 Centros Clandestinos de Detención 
(CCD), instalados en dependencias militares y policiales, pero también en escuelas, hospitales, tribunales 
y fábricas. Allí secuestraban, torturaban y asesinaban a lxs detenidxs. Muchas detenidas desaparecidas, 
al momento de su secuestro, estaban embarazadas. Sus hijxs fueron robados y entregados a otras 
familias, arrebatándoles su verdadera identidad. El mismo destino sufrieron muchxs niñxs que fueron 
secuestrados junto a sus familiares. Hoy son lxs nietxs que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo. 

¿Qué es un desaparecidx?

Al momento del secuestro de las víctimas, al ser de forma clandestina e ilegal, se desconocía su 
paradero. Como podemos ver en esta declaración de Marta Alconada, Madre de Plaza de Mayo: 
“Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Pero queremos saber dónde 
están”. Jorge Rafael Videla también respondió a los familiares de las víctimas: “El desaparecido es una 
incógnita, no tiene entidad. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”



La gran mayoría de las víctimas continúa bajo la denominación de desaparecidx, ya que nunca se ha 
sabido su paradero ni se han hallado sus cuerpos. Algunos cuerpos fueron encontrados en fosas 
comunes, gracias al trabajo de búsqueda incansable de los organismos de Derechos Humanos.

Muchxs de lxs desaparecidxs eran militantes de organizaciones sociales y políticas, estudiantes y 
trabajadorxs. Dos de los que se mencionan en la muestra estaban realizando el servicio militar 
obligatorio al momento de su desaparición. El servicio militar obligatorio estuvo vigente hasta 1994 en 
Argentina. También conocido como “colimba”, consistía en un periodo de formación en instrucción 
militar que debían cumplir los hombres de 18 a 21 años de edad.

¿Quiénes son las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo?

Las Madres comenzaron poco a poco a encontrarse en distintos espacios, como juzgados y hospitales, 
reclamando por sus hijxs desaparecidxs. Luego, al reconocer que se trataba de una lucha de muchas de 
ellas, empezaron a reunirse de manera organizada en la Plaza de Mayo exigiendo saber el paradero de 
sus hijxs. Las Abuelas, por su parte, buscaron a sus nietxs, bebés nacidos en cautiverio o apropiados 
ilegalmente. Su lucha impulsó avances en derechos humanos, justicia y memoria histórica. Al día de hoy, 
139 nietxs recuperaron su identidad por la búsqueda incansable de las abuelas. Son un símbolo mundial 
de resistencia y defensa de los derechos humanos. 

Tres de las Madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Azucena Villaflor, Esther 
Ballerino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco), fueron secuestradas el 8 de diciembre de 1977 
en la iglesia de Santa Cruz y posteriormente fueron asesinadas en los vuelos de la muerte. Este era un 
método de exterminio que consistía en arrojar a lxs detenidxs al mar desde un avión. El operativo de 
secuestro de las madres fue dirigido por el militar Alfredo Astiz, quien se había infiltrado en la 
organización haciéndose pasar por hermano de un desaparecido.

¿Qué fue la DIPPBA?

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), organismo que en la 
actualidad se encuentra disuelto, funcionó desde 1956 hasta 1998. Su archivo fue cedido por ley a la 
Comisión Provincial por la Memoria, para su conservación, estudio, análisis y difusión. Es el primer 
archivo de Inteligencia Policial recuperado y abierto del país. Es un extenso y detallado registro de la 
sistemática y organizada persecución política e ideológica, que también funcionó para obtener 
información de muchas de las madres y abuelas.

Sugerimos realizar las siguientes actividades antes de la visita: 



Teniendo en cuenta que la muestra gira en torno al archivo personal de 9 mujeres, entramando su 
historia personal en la historia colectiva, proponemos reflexionar previamente en torno a: ¿Qué es un 
archivo? ¿Qué elementos pueden formar parte del mismo? ¿Cuál creen que puede ser su importancia? 

Material ampliatorio: 

Trivia para la memoria, la verdad y la justicia de la CPM. Disponible en: 
https://www.comisionporlamemoria.org/project/24-de-marzo-juego/  
Dichos de Videla sobre los desaparecidos: https://www.youtube.com/watch?v=ueFt60NGZoc 
Declaración de Madre de Plaza de Mayo Marta Alconada: https://www.youtube.com/watch?
v=ge8Gv1zANeY  

VISITA AL MUSEO

Los archivos personales que integran la muestra exponen la minuciosidad con la que las mujeres 
guardaron copias de las cartas enviadas, las respuestas siempre insuficientes, las presentaciones 
judiciales, las anotaciones en trozos de papel, los reclamos a la dictadura primero y a los gobiernos 
democráticos después. Desde el grito desesperado, dónde están y aparición con vida, hasta la búsqueda 
persistente de verdad, justicia y memoria. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es 
el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las Abuelas de Plaza de Mayo, desde aquella 
primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las Abuelas son 
internacionalmente reconocidas y se las asocia no sólo con la búsqueda de sus nietos y nietas 
apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a 
conocer su identidad.

La lucha individual y su lucha colectiva generaban documentos (hábeas corpus, notas, solicitadas en 
periódicos, etc.) y, para buscar a su hijx, nietx o hermanx, debía guardar esa historia que se comenzaba a 
escribir. El objetivo es invitar a lxs jóvenes a realizar su propio recorrido e indagación en los archivos 
personales de la muestra, comprendiendo su valor como vehículo de memoria colectiva. La misma se 
organiza de la siguiente manera: 

Primera sala: Antes                 Segunda sala: Desaparecidxs          Tercera sala: Búsqueda

https://www.comisionporlamemoria.org/project/24-de-marzo-juego/
https://www.youtube.com/watch?v=ueFt60NGZoc
https://www.youtube.com/watch?v=ge8Gv1zANeY
https://www.youtube.com/watch?v=ge8Gv1zANeY


La idea de la sala es contar a 
través de objetos personales 
la vida de esas mujeres antes 
de la desaparición/asesinato 
de sus hijxs/nietxs/hermanos. 

Algunas de ellas pintaban, 
otras tocaban el piano, otras 

cocían, otras cocinaban, 
trabajaban, estudiaban. 

Ciertas actividades quedaron 
en suspenso a partir de la 

desaparición/asesinato de sus 
familiares.

La sala tiene dos ejes:

Por un lado, es el momento 
para reponer las biografías 

de lxs desaparecidxs. 

Por otro, muestra los 
primeros momentos de 

búsqueda a partir de distintos 
documentos como 

anotaciones, pancartas, etc

Madres, abuelas y hermanas 
realizaron infinidad de 

presentaciones. Escribieron a 
instituciones públicas y 

privadas. Guardaron copias de 
esas cartas enviadas y  de las 
escasas respuestas recibidas. 
Muchos de esos documentos 
fueron conformando prueba 
judicial en las distintas causas 

que se llevaron y llevan 
adelante.

Hacia el final, la sala de lo colectivo, repone el momento en que empezaron a juntarse, a 
buscar, reclamar y caminar con otras y otros. Caseramente al inicio, juntando dinero a través del 
sorteo de una “camisa de jean bordada.” Fundaron organizaciones y colectivos, articularon a 
nivel regional. Fueron ampliando la mirada sobre el qué luchar mirando el pasado, el presente y 
el futuro. El dolor personal se convirtió en lucha colectiva. Sus voces y su andar se 
multiplicaron en otres.



CONTINUACIÓN EN LA ESCUELA

Proponemos actividades para darle continuidad en el aula al recorrido realizado en el museo, con el 
objetivo de profundizar sobre los saberes construidos a la luz de la muestra. 

OPCIÓN 1: FANZINE DE SU ARCHIVO PERSONAL/FAMILIAR

El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la construcción de la memoria personal y su vínculo con 
la memoria colectiva. De manera individual, cada alumnx debe elaborar un fanzine de su archivo 
personal o familiar. Pueden incluir fotos, cartas, textos, dibujos o documentación, inspirándose en lo 
visto en el museo. 

De ser posible, proponemos que cada estudiante lleve al aula los objetos que conforman su archivo 
personal para hacer una puesta en común y poder elaborar su fanzine en base al material seleccionado. 

Preguntas disparadoras: ¿Qué historia cuenta el objeto elegido? ¿Qué otra información podría contener? 
¿Cuál es su importancia? 

Imágenes ilustrativas del fanzine: 

Para el cierre de la actividad proponemos unir todos los fanzines producidos por los alumnos y 
reflexionar sobre las siguientes preguntas disparadoras: ¿Qué diferencias y similitudes encuentran entre 
compañerxs? ¿De qué manera  creen que se vinculan sus historias personales con las de los demás? 
¿Qué llevó cada unx como archivo? ¿Qué diferencias encuentran entre las formas de archivar en la 
actualidad y la de las mujeres de la muestra?

OPCIÓN 2: UNA CARTA DESDE EL PRESENTE

En esta actividad, proponemos escribir una carta postal dedicada a Madres y Abuelas desde el presente, 
a partir de los aprendido en el recorrido por el museo. Podrán contarles lo que aprendieron, 



agradecerles por su lucha, hacerles una pregunta o contarles cómo creen que se podría seguir 
recordando su historia, nuestra historia. 

Modelo de postal sugerido: 

Lugar y fecha: _______
Para: _________

Querida Madre / Abuela: 
Hoy fuimos al Museo de Arte y Memoria.

Me emocionó ver…
Aprendí que ustedes… 

Quiero decirles…

Gracias por su lucha. 
Con cariño, (nombre)

Cierre colectivo: 

Lectura en voz alta de algunas postales (quien quiera compartir).
Armar una muestra en la escuela: “Cartas para no olvidar”.
Enviar copias de algunas postales al museo.

Por último, les compartimos más materiales digitales y recursos para trabajar el 24 de Marzo: 

https://www.comisionporlamemoria.org/project/24-de-marzo/ 

https://www.comisionporlamemoria.org/project/24-de-marzo/
https://www.comisionporlamemoria.org/project/24-de-marzo/



