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¿Qué leían los ar gen ti nos en el dia rio mien tras te nían lu‐ 
gar las des apa ri cio nes? ¿Es po si ble iden ti � car en la pren sa
las con di cio nes so cia les que las hi cie ron po si bles? ¿De
qué ma ne ra en la so cie dad se ba na li zó la muer te y se es‐ 
tig ma ti zó a los lla ma dos sub ver si vos de ma ne ra que el ex‐ 
ter mi nio no pro vo ca ra in dig na ción? ¿Có mo se los des apa‐ 
re ció co lec ti va men te an tes aún de su se cues tro y ase si na‐ 
to?

Es te li bro rea li za una mi nu cio sa lec tu ra de la pren sa du ran‐ 
te el te rro ris mo de Es ta do y ex po ne su co ti diano acom pa‐ 
ña mien to a la ma sacre “in vi si ble” de la des apa ri ción for za‐ 
da. Al mis mo tiem po, ayu da a com pren der el cli ma do mi‐ 
nan te en la so cie dad ar gen ti na en dic ta du ra y las re pre‐ 
sen ta cio nes e ima gi na rios que per mea ban los dia rios más
in �u yen tes en la for ma ción de opi nión. El re sul ta do es un
aná li sis de las ope ra cio nes so cia les que, apo ya das en la
ru ti ni za ción del pe rio dis mo, te jie ron una tra ma de in di fe‐ 
ren cia en torno a las víc ti mas e in tro du je ron la � gu ra es‐ 
pec tral de la des apa ri ción.
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Abre via tu ras
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AC NUR
Al to Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los

Re fu gia dos.

ADE PA Aso cia ción de En ti da des Pe rio dís ti cas Ar gen ti nas.

AFP Agen ce Fran ce Press.

AI Am nis tía In ter na cio nal.

AN CLA Agen cia de No ti cias Clan des ti na.

AP As so ciated Press.

APDH Asam blea Per ma nen te por los De re chos Hu ma nos.

BAH Bue nos Ai res He rald.

CCD Cen tro Clan des tino de De ten ción.

CELS Cen tro de Es tu dios Le ga les y So cia les.

CIDH Co mi sión In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

CO NA DEP
Co mi sión Na cio nal so bre la Des apa ri ción de

Per so nas.

DYN Dia rios y No ti cias.

EA AF Equi po Ar gen tino de An tro po lo gía Fo ren se.

ERP Ejérci to Re vo lu cio na rio del Pue blo.

ES MA Es cue la de Me cá ni ca de la Ar ma da (CCD).

FI FA Fe de ra ción In ter na cio nal del Fú tbol Aso cia do.

JP Ju ven tud Pe ro nis ta.

LO La Opi nión.

LN La Na ción.

NA No ti cias Ar gen ti nas.

OEA Or ga ni za ción de los Es ta dos Ame ri ca nos.
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ONU Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das.

PE o PEN Po der Eje cu ti vo Na cio nal.

PJ Par ti do Jus ti cia lis ta.

SIP So cie dad In te ra me ri ca na de Pren sa.

UCR Unión Cí vi ca Ra di cal.
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No ta a la se gun da edi ción

Sue le de cir se que no hay na da más vie jo que el dia rio de

ayer. Es to que se to ma co mo cier to en el pe rio dis mo, sin
em bar go, no lo es tan to en la mi ra da del lec tor in te re sa do
en com pren der a tra vés de la pren sa las di ná mi cas so cia‐ 
les y po lí ti cas de un país en perspec ti va his tó ri ca. Pa ra
quien eli ja leer lo en esa cla ve, el pe rió di co ofre ce in for ma‐ 
ción va lio sa so bre una so cie dad, sus con �ic tos y sus va lo‐ 
res he ge mó ni cos en una épo ca de ter mi na da. Esa es la
apues ta y la in vi ta ción que for mu la es te li bro, que se ocu‐ 
pa de tex tos pu bli ca dos cua tro dé ca das atrás. Aun que su
con te ni do in for ma ti vo es tá � ja do pa ra siem pre al día en
que fue ron pu bli ca das, las no ti cias ad quie ren un tono di‐ 
fe ren te en los di ver sos mo men tos e ins tan cias de lec tu ra
en fun ción de las siem pre cam bian tes con di cio nes de re‐ 
cep ción.

Es no ta ble có mo esas con di cio nes so cia les, po lí ti cas y
cul tu ra les que dan mar co a la lec tu ra pue den cam biar en
po cos años, tal co mo ha ocu rri do en Ar gen ti na en tre la
pri me ra pu bli ca ción de es te li bro en 2012 y es ta se gun da
edi ción en 2016. Jun to al cam bio de go bierno ocu rri do en
di ciem bre de 2015 co men za ron a ma ni fes tar se vo ces que,
am pa ra das en lo que per ci ben co mo un cli ma pro pi cio,
re la ti vi zan la con de na a la des apa ri ción sis te má ti ca de
per so nas que se ana li za en es tas pá gi nas, po nen en dis cu‐ 
sión la le gi ti mi dad de los jui cios por crí me nes contra la hu‐ 
ma ni dad en cur so y, en úl ti ma ins tan cia, re cla man una re‐ 
vi sión de lo que la his to ria de la pos tdic ta du ra es ta ble ció
co mo un con sen so ele men tal en tér mi nos de re pu dio al
te rro ris mo de Es ta do. En tre las vo ces que pro mue ven la
di fu sión de ese cli ma so bre sa len las de al gu nos ac to res
pe rio dís ti cos de los que se ocu pa es te li bro, no to ria men te
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el dia rio La Na ción. A tra vés de rei te ra dos edi to ria les es te
dia rio ha im pul sa do un pro gra ma re vi sio nis ta neo au to ri ta‐ 
rio, rea �r man do el rol que se ad ju di có des de sus ini cios
de mar car el te rreno de la ac ción po lí ti ca y dic tar lí nea
doc tri na ria a los go ber nan tes. Al igual que en el ma te rial
de ar chi vo ana li za do en es tas pá gi nas, re sul ta una vez más
re le van te in te rro gar los con tra tos de lec tu ra que sos tie nen
la re la ción de los me dios con su pú bli co lec tor: ¿Qué ex‐ 
pre san los dia rios, más allá del con te ni do in for ma ti vo,
acer ca de las re la cio nes de po der y va lo res do mi nan tes en
la so cie dad? ¿De qué for ma las ope ra cio nes dis cur si vas
de los me dios in �u yen en la for ma ción de con sen sos y
cuá les son los már ge nes de lec tu ra crí ti ca de los lec to res?
¿Có mo se de � nen las vi si bi li da des o in vi si bi li da des pú bli‐ 
cas y qué ac to res son ha bi li ta dos o no a par ti ci par del de‐ 
ba te en los me dios ma si vos?

Al for mu lar po si bles res pues tas a es tas pre gun tas, es
po si ble iden ti � car salu da bles di fe ren cias pe ro tam bién
alar man tes con ti nui da des en tre la épo ca que es tu dia es te
li bro y el pre sen te que sig na es ta nue va edi ción. En tre es‐ 
tas úl ti mas, es no ta ble en la Ar gen ti na có mo los dos gran‐ 
des dia rios na cio na les, que en las úl ti mas dé ca das han po‐ 
di do cre cer cor po ra ti va men te gra cias a la acu mu la ción de
me dios, se pre sen tan me nos co mo pla ta for ma pa ra la ex‐ 
po si ción de ideas y con te ni dos que co mo ac to res po lí ti cos
dis pues tos a in ter ve nir en de fen sa de in te re ses po lí ti cos o
em pre sa ria les con cre tos. El im pul so cor po ra ti vo me diá ti co
a ope ra cio nes po lí ti cas orien ta das por in te re ses pro pios o
de los po de res alia dos de vie ne así prác ti ca co rrien te, al
igual que en otros paí ses la ti noa me ri ca nos co mo se ha vis‐ 
to en el ca so de la des ti tu ción de la pre si den ta Dil ma
Rousse ff en Bra sil. La con cen tra ción me diá ti ca fa ci li ta la
im pu ni dad de ta les ma nio bras y re ve la los nue vos ro pa jes
que ad quie ren el au to ri ta ris mo y la ma ni pu la ción in for ma‐ 
ti va hoy.



La desaparición a diario Estela Schindel

8

Por otra par te, y tal co mo se sos tie ne en es te es tu dio,
hay que re cor dar que el cam po de lo de ci ble es elás ti co y
sus fron te ras son siem pre dis pu ta das. Pa ra ello se cuen ta
hoy in clu so con he rra mien tas re no va das, pues to que las
re des di gi ta les pue den am pli � car los már ge nes de re cep‐ 
ción crí ti ca y abrir ca na les de cir cu la ción de con te ni dos al‐ 
ter na ti vos. Al mis mo tiem po, la so cie dad ar gen ti na es tá
aho ra más aten ta, ha es car men ta do del pa sa do, y sa be la
im por tan cia de re co no cer los ses gos in for ma ti vos tan to
co mo los si len cia mien tos so no ros. He mos apren di do que
no es só lo el con te ni do de lo enun cia do sino tam bién la
in te lec ción del apa ra to enun cia ti vo lo que ha de guiar la
lec tu ra de los dia rios. Más allá de la in for ma ción evi den te
se tra ta de elu ci dar quién, cuán do, por qué y có mo po ne
en ac to un dis cur so, a quié nes ex clu ye, y qué o quié nes se
be ne � cian de esa cons truc ción. Esa es la ta rea que pro po‐ 
nen las si guien tes pá gi nas. Que da a los lec to res re �e xio‐ 
nar en qué me di da se gui mos sien do ha bla dos por la so‐ 
cie dad que fui mos. Has ta qué pun to no hay na da más can‐ 
den te, más acu cian te, que los dia rios de ayer.

ESTE LA SCHIN DEL, sep tiem bre de 2016.
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Pró lo go

Des de el ini cio de es te li bro, al re vi sar el pa pel que de‐ 
sem pe ña ron los dia rios ar gen ti nos en la po lí ti ca de des‐ 
apa ri ción for za da de los di si den tes po lí ti cos du ran te los
años ‘70, Es te la Schin del enun cia una do ble —y fun da men‐ 
tal— preo cu pa ción, que va acom pa ñan do to do su aná li sis.
Se tra ta, por una par te, de las po si bles con ti nui da des en‐ 
tre el te rro ris mo de Es ta do y un au to ri ta ris mo co ti diano
pree xis ten te y, por otra, de sus even tua les re pli ca cio nes
pos te rio res, en ele men tos aún ac tuan tes den tro de la so‐ 
cie dad.

El an cla je en el pa sa do in me dia to se ar gu men ta a par‐ 
tir de cier tos com po nen tes pree xis ten tes de la cul tu ra po‐ 
lí ti ca ar gen ti na, co mo la iden ti � ca ción de la au to ri dad con
el au to ri ta ris mo, del po der con la su pre sión de la di si den‐ 
cia, la exal ta ción del va lor de las ar mas y una se rie de mi‐ 
cro des po tis mos de sa rro lla dos des de mu cho an tes por la
so cie dad. Pe ro se ana li za es pe cial men te en la pre sen cia
em brio na ria de to dos los ele men tos que con � gu ra rían la
po lí ti ca re pre si va del ré gi men ins tau ra do en 1976, en un
pe rio do pre vio al gol pe de Es ta do —de ju nio de 1975 a
mar zo de 1976—: “el hue vo de la ser pien te”, en el que ya
se prea nun cia y adi vi na la cria tu ra que es tá a pun to de na‐ 
cer.

Por otra par te, pa ra ha blar de los ele men tos aún ac‐ 
tuan tes de aquel pa sa do au to ri ta rio Schin del nos re mi te a
la � gu ra que Gior gio Agam ben ha lla ma do ho mo sacer, a
la cons truc ción so cial de esos se res “ma ta bles” —co mo el
de lin cuen te sub ver si vo de los ‘70—, por cu yas vi das na die
res pon de y que, en el mun do ac tual, en car nan en el te rro‐ 
ris ta y en el de lin cuen te po bre.
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A lo lar go de la ex po si ción, el li bro va des ple gan do la
for ma en que la pren sa de la épo ca fue �l tran do y cons tru‐ 
yen do la � gu ra del des apa re ci do co mo contra par te an ta‐ 
gó ni ca–com ple men ta ria de la del sub ver si vo, pre do mi‐ 
nan te en el dis cur so mi li tar. De es ta ma ne ra va ex po nien‐ 
do con sis ten te men te el pa pel de la pren sa es cri ta en la
cons truc ción y sos te ni mien to de los dis cur sos re pre si vos
del po der —en es te ca so del te rro ris mo de Es ta do—, y tal
vez sea pre ci sa men te es te el ele men to ac tuan te más sig ni‐ 
� ca ti vo y po de ro so del pa sa do, que per sis te en las po lí ti‐ 
cas na cio nal y glo bal del si glo XXI.

La pren sa era —y si gue sien do— una cá ma ra de re pe ti‐ 
ción, re so nan cia y jus ti � ca ción del dis cur so del po der y, en
es pe cial, de sus mo da li da des re pre si vas. En las dic ta du ras
es to ocu rría sin � su ras, de ma ne ra ca si to tal; en las de mo‐ 
cra cias ac tua les lo ha ce mo no po li zan do los me dios más
im por tan tes pa ra cons truir el dis cur so he ge mó ni co que
no es úni co, pe ro que as pi ra a ser lo bom bar dean do las
men tes con re la ti vo éxi to. Ope ra de es ta ma ne ra por que
es par te del po der y por ello ca lla sus abu sos y dis fra za sus
ile ga li da des. Lo ha ce por con vic ción, en al gu nos ca sos,
por au to cen su ra o por la pre sión de los gru pos a los que
res pon de. Pe ro tam bién por mie do; ha bía en ton ces y hay
en la ac tua li dad re pre sión —de dis tin to ti po, se gún los paí‐ 
ses y las cir cuns tan cias— pa ra quie nes se sa len del li bre to
es ta ble ci do.

La pren sa es cri ta, jun to con los otros me dios de co mu‐ 
ni ca ción, cons truía y cons tru ye la � gu ra del ho mo sacer —
ayer de lin cuen te sub ver si vo, hoy de lin cuen te a se cas o te‐ 
rro ris ta—, y tam bién la “ne ce si dad” de ani qui lar lo en de‐ 
fen sa de la so cie dad. Co mo en los ‘70, la no ti cia sus trae
los nom bres y los ros tros de esos otros im pli ca dos y op ta
por no re gis trar los re cla mos, los su fri mien tos, las ca ras de
do lor o el llan to de sus fa mi lia res. De es ta for ma, se le nie‐ 
ga a al gu nos la con di ción de su je tos pa ra pre sen tar los co‐ 
mo sim ples ob je tos re pri mi bles.
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Y sin em bar go, tam bién en nues tros días, se �l tra la in‐ 
for ma ción, se mul ti pli can los in di cios que nos per mi ten
co no cer o adi vi nar los abu sos del po der, sin men cio nar los
abier ta men te o ha cién do lo ca si “por error”. Cuan do en
1977 uno de los pe rió di cos aquí ana li za dos pre sen ta ba
co mo si nó ni mos las pa la bras de te ni do y des apa re ci do,
más que co me ter una equi vo ca ción, es ta ba in for man do,
ca si a pe sar de sí mis mo, que en ese mo men to ser de te ni‐ 
do —pa ra un di si den te— sig ni � ca ba des apa re cer, es de cir,
ser ase si na do sin que na die se hi cie ra car go de ello. De
ma ne ra si mé tri ca, cuan do hoy nos en te ra mos de que en
un ata que a su pues tos te rro ris tas mu rie ron só lo mu je res y
ni ños, sin que me die un es cán da lo di plo má ti co, se di bu ja
la ver da de ra ín do le de la gue rra an ti te rro ris ta más allá de
las enun cia cio nes pa ra jus ti � car la. Y fren te a es tos “des li‐ 
ces” in for ma ti vos tam bién no so tros per ma ne ce mos en el
lu gar del tes ti go si len cio so fren te a una ma sa di fu sa de in‐ 
for ma ción que su per po ne lo ne ga do, lo si len cia do, lo di‐ 
cho a me dias y lo enun cia do abier ta men te. Pe ro sa be mos;
en me dio de la con fu sión y a pe sar de ella, ig no ra mos y
sa be mos al mis mo tiem po, co mo los ar gen ti nos de los ‘70.

En el re co rri do que ha ce Schin del por al gu nos dia rios
de la épo ca se apre cian mu chos otros ele men tos uti li za‐ 
dos en ton ces por la pren sa en el sos te ni mien to del po der
y que per ma ne cen aún “ac tuan tes”, en es pe cial los que se
re �e ren a la fa se pre li mi nar o pre pa ra to ria de la tra ge dia.

La exhi bi ción de la vio len cia pa ra alen tar el mie do es
un me ca nis mo de “ablan de” de las so cie da des que no ha
de ja do de usar se. Pa ra ello las dis tin tas vio len cias se pre‐ 
sen tan mez cla das unas con otras, en una con fu sa amal ga‐ 
ma que las des po li ti za e im pi de su com pren sión. Se las
mues tra co mo pro duc to de una irra cio na li dad anti so cial,
del “fu ror de los que ma tan por ma tar” (pág. 144) o ro ban
por ocio si dad pa ra así re cla mar la in ter ven ción de un Es ta‐ 
do “or de na dor” cuan do, en rea li dad, los res pon sa bles de
las gran des vio len cias son o bien los pro pios Es ta dos o
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bien gru pos de po der ar ti cu la dos con ins tan cias es ta ta les
que los pro te gen.

En dis tin tos mo men tos, la pren sa va cons tru yen do la
ne ce si dad de lo re pre si vo y su nor ma li za ción, co mo se
pue de apre ciar en la gra da ción de los ti tu la res del dia rio
La Na ción los días pre vios al gol pe de Es ta do de 1976,
uno tras otro. Las pa la bras cla ve de sus res pec ti vos ti tu la‐ 
res fue ron: vio len cia, emer gen cia, in quie tud, ru mo res (de
gol pe), ob ser va ción, ten sión, ex pec ta ti va, in mi nen te, asu‐ 
mie ron. E in me dia ta men te des pués: nor ma li dad, or den,
tran qui li dad, nor ma li dad, nor ma li dad (pág. 163). Es evi‐ 
den te có mo pri me ro se agi tan la vio len cia y el pe li gro pa‐ 
ra sus ten tar lue go la re pre sión es ta tal —que en es te ca so
des en ca de na ría de ce nas de mi les de muer tos y des apa re‐ 
ci dos—, aso cian do en cam bio es ta ex tra or di na ria vio len cia
con las ideas de or den y nor ma li dad.

Gra cias a la cui da do sa re vi sión que ha ce Es te la Schin‐ 
del tam bién se pue de apre ciar có mo, des de aque llos
años, la pren sa va ar ti cu lan do la no ción de te rro ris mo in‐ 
ter na cio nal a par tir de la idea de una “in ter na cio na li za ción
de la sub ver sión”, que con � gu ra ría una ame na za co mún
pa ra Oc ci den te. En las pa la bras de Har guin de guy, que el
tex to re cu pe ra: “En Eu ro pa se es tán pre sen tan do pro ble‐ 
mas con el te rro ris mo in ter na cio nal, que no so tros co no ci‐ 
mos y he mos pa sa do” (pág. 249), se pue de apre ciar la
aso cia ción de lo que los mi li ta res ar gen ti nos lla ma ban
sub ver sión con es ta nue va ca te go ría, el te rro ris mo in ter na‐ 
cio nal. Otras dos de cla ra cio nes de la pren sa de la épo ca —
tam bién re cu pe ra das por Schin del—, re sul tan in te re san tes
en re la ción con es te fe nó meno. La pri me ra per te ne ce al
de mó cra ta Fer nan do de la Rúa quien exhor tó en pleno
1977, uno de los años más san grien tos de la dic ta du ra, a
que “la mis ma ener gía em plea da pa ra con de nar el te rro‐ 
ris mo en Eu ro pa, se use pa ra con de nar tam bién el te rro ris‐ 
mo que tan tos da ños y an gus tias ha cau sa do en la Ar gen‐ 
ti na” (pág. 249). La otra per te ne ce al dia rio The Ti mes, de
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Lon dres, que en fa ti za “la fal ta de preo cu pa ción pú bli ca lo‐ 
cal (se re �e re a Ar gen ti na) por los 7.000 u 8.000 te rro ris tas
muer tos (ya que) los gue rri lle ros ayu da ron a ha cer de to‐ 
do es to una ru ti na aquí” (pág. 285).

En es tas de cla ra cio nes se pue den iden ti � car dos ope‐ 
ra cio nes de aso cia ción si mul tá neas y, cier ta men te, muy
du do sas: 1) los muer tos son gue rri lle ros, es de cir, sub ver‐ 
si vos; y 2) los sub ver si vos son te rro ris tas. La iden ti � ca ción
en tre sub ver si vo y te rro ris ta, que ini cia en los ‘70 des de las
es truc tu ras mi li ta res y la pren sa del ré gi men, to da vía se
sos tie ne en la ac tua li dad por par te de cier tos po lí ti cos y
de al gu nos in te lec tua les. No es ca sual. El sub ver si vo en‐ 
car na ba en los ‘70 la nu da vi da a la que hoy se re du ce al
te rro ris ta (y a otros): su je to ma ta ble que, por su pro pia cul‐ 
pa, se co lo ca fue ra del or den del de re cho, en los már ge‐ 
nes de la ex cep ción. Por eso, am bas ca li � ca cio nes, ca da
una en su mo men to, con vo can a la eli mi na ción del otro sin
más.

La lec tu ra de es te li bro nos per mi te apre ciar el trán si to
de la ca te go ría sub ver si vo a la de te rro ris ta, que vie ne a
cons ti tuir se en su re le vo. Di cha sus ti tu ción es com pren si‐ 
ble y útil pa ra las es truc tu ras de po der ya que la ex pre sión
te rro ris ta bo rra de ma ne ra mu cho más ra di cal to do ves ti‐ 
gio po lí ti co —que ya se ha bía tra ta do de di fu mi nar con la
ex pre sión de lin cuen te sub ver si vo— y des pier ta na tu ral‐ 
men te el re cha zo ge ne ra li za do que in fun de el te rror. Tam‐ 
bién des vía el ori gen de las prác ti cas de te rror —ge ne ral‐ 
men te ori gi na das en el Es ta do por su ex tra or di na rio po‐ 
ten cial de vio len cia— ha cia gru pos de la so cie dad, en es‐ 
pe cial los in sur gen tes. Des de los ‘70 se pue de ver la co ne‐ 
xión en tre un con cep to y el otro, así co mo el uso tem‐ 
prano del es pan ta jo que se sa cu de has ta nues tros días.

Y no es que el fe nó meno te rro ris ta, co mo tal, no exis‐ 
tie ra des de an tes. Por su pues to que sí. Pe ro lo que no exis‐ 
tía era la asi mi la ción tram po sa en tre vio len cia po lí ti ca y te‐ 
rro ris mo, que tra ta de sus ten tar se en la ac tua li dad y que
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ha ve ni do pro fun di zán do se, so bre to do a par tir del �n de
la Gue rra Fría. Se gún es ta tras po si ción, las ges tas na cio na‐ 
les de in de pen den cia, cual quie ra de las re vo lu cio nes de la
his to ria, los mo vi mien tos ar ma dos e in clu so las in su rrec‐ 
cio nes de re sis ten cia in dí gena no se rían más que for mas
de te rro ris mo. Por eso, el uso del ca li � ca ti vo te rro ris ta es
hoy tan sos pe cho so co mo lo fue el de sub ver si vo en los
‘70: am bos tie nen la mis ma va len cia po lí ti ca.

Por otra par te, si des de el po der del Es ta do se cons tru‐ 
yó la � gu ra del sub ver si vo co mo si nó ni mo del pe li gro que
se de bía ex pul sar y ex ter mi nar, la lu cha des de los or ga nis‐ 
mos de de re chos hu ma nos in ten tó “re gre sar” a esos ex‐ 
clui dos, reins ta lar los en la so cie dad y en la vi da sus tra yén‐ 
do los de la cla si � ca ción que los con de na ba, pa ra re sig ni �‐ 
car los des de la con di ción de víc ti mas, “des apa re ci dos”, y
po der así re cla mar su res ti tu ción con vi da.

¿Quién po dría dar se a la ta rea de res ca tar a es te otro
des po ja do de iden ti dad po lí ti ca, de nom bre y de ros tro?
Só lo su más pr óxi mo, el fa mi liar, la ma dre, la es po sa, el hi‐ 
jo, po dían re cla mar por esos bo rra dos del ma pa, “des apa‐ 
re ci dos” de to do, y enun ciar los por pri me ra vez co mo pro‐ 
pios: “nues tros des apa re ci dos”. Só lo ellos pu die ron, por la
ca li dad del vín cu lo, dar cuen ta de la hu ma ni dad ne ga da
del otro e in te grar lo a un no so tros.

Po dría ha blar se de un cier to “aban dono” de la so cie‐ 
dad ha cia las víc ti mas de la re pre sión pe ro lo que exis tió,
so bre to do, fue la rei vin di ca ción del des apa re ci do co mo
per so na, no sub ver si vo, no te rro ris ta —ca te go rías que lo
ex pul sa ban au to má ti ca men te del de re cho y de la so cie‐ 
dad— sino en tan to ser hu ma no. Y es ta rei vin di ca ción de la
per so na sin más, que só lo el fa mi liar po día rea li zar —da do
el des co no ci mien to y la pe li gro si dad de cual quier vín cu lo
de otra na tu ra le za en el con tex to del te rro ris mo de Es ta do
— no re pre sen ta en ab so lu to un ac to apo lí ti co. To do lo
con tra rio, es tá en la ba se mis ma de la po lí ti ca por que saca
a un con jun to de per so nas del mar gen, del lu gar de la ex‐ 


