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Eptstemologta e Hrstona de la Ciencia • Volumen 16. 201 O 

La relación historia/ memoria y la dimensión política de la escritura de 
la historia. Una aproximación a la perspectiva de Walter Benjamin 

Natalza Taccetta' 

Introducción 

Para el htstonador Enzo Traversa, dado que Auschwttz se ha converndo en el punto neurálg¡co 

de la memona colecnva occtdental y centro de representaaones que construyen el pasado en el 

que se mstala como figura pnvtl~g¡ada el tesngo -el supen'lviente de los campos nazts o, como 

dtce Traversa, -de "guerras-, genotichos, depuraciones étnicas y represwnes polincas y m1htares" 

(2007. 15)-, el htstonador no puede ya desoír las palabras de este portador del recuerdo y, en 

consecuenaa, debe modificar su forma de trabaJo, su modo de hacer lusrona_ El paradigma de una 

Htstorm estructural concebtda como proceso de acumulación para comprender las coordenadas 

terntonales, demográficas, msntuctonales y mentales de una época, se siente cuesnonado por 

la apru.1c1ón del testigo, capaz de restmnr texturas a la expenencta lustünca_ La relactón entre 

htstona y memona se abre, entonces, como campo problemático meludtble .. La memona, 1 con 

el agregado de la chmenstón subjetiva, parece contemplar más elementos que los cbnstderados 

por la dJ.sctplma trachc10nalmente denormnada Htstona y "se presenta como una Htstona menos 

árida y mas -·humana"' (Ttaverso, 2DD7: 13) En fOrma de "histona amphficada", se mstala en el 

espacio púbhco y en el imagmano colecnvo previa selecciÓn y remterpretactón en funaón de las 

premtsas culturales y las converuenCias políticas del presente. 

A la luz de estas rdeas y considerando la perspecnva de Walter Ben¡amrn sobre la que se 

mdagará en este traba¡o, aparecen una serte de Interrogantes que se vtnculan con la chferencia 

entre htstona y metnona en la lectura del pasado y con las 1mphcanaas políncas de la escntura 

de la htstorta. A fin de abordar est~~..cu__estiones, la noctón de o}vtdo puede resultar llummadora 

para comenzar. :r-.1anuel Reyes Iviate cOntempla esta noctón en dos fornu'ls: olvtdo en el sentido 

de desconoc1rmento del pasado, es decu·, tgnorancta, oh_rtdo en el senndo de no dar 1mportanaa 

al pasado, esto es, mJustiaa. La dtsttnctón así considerada abre el problema de la mernona -y de 

la lustona- a la dtmertstórt moral para Benfamin. Pues, si se acepta que la lustoria reciama comO ., 

propro conocer el pasado y que la preocupaciÓn de la memona es la actuahdad de ese pasado, 

htsrona y memona parecen moverse en terrenos muy distintos. En functón de estas tdeas, es 

postble aceptar, al menos en pnnctpto, que la histona cotno c1enc1a seria una puesta en método 

del recuerdo. Es, JUStamente, a este método al gue Walter Ben¡amm apunta para cuesuonat 
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sus presupuestos y herrarmentas a fin de mterrogar a la lustor1a desde una exigencia que es 

ermnentemente políttca además de eptstemológtca. Ben¡arrun asume la lustona como un cainpo 

de batalla, "como campo confhcrual cuya Impronta mdeleble es la mstancia del sufnrmento" 

(Oyarzún, 2000: 35), a partir del cual el alcance de las tesis de Sobre el concepto de htStona se vuelve 

epistemológ¡co-políttco, y el testtmomo no es sólo documento, pues el tesngo deVIene agente 

histónco meluctable. 

Pasado y rememoración 

Como señala lvlichael Lo"'] (2005), la filosofía de la h1stona de Ben¡amm se configura a part!.r 

de tres fuentes muy diversas: el romanttcisino alemán, el mesiamsmo judio y el marxismo. A 

parnr de estas perspectivas, Ben¡amm elabora una nueva manera de concebir la lustona, pensar 

a sus agentes y configurar la tarea dellustonador. Del romanncis~o, toma "una estructura de la 

sensibilidad que se mamfiesta en todas las esferas de la v1da cultural" (2005. 18). Del mesmmsmo 

y el manasmo, recupera) entre otras cosas, las rmágenes utópicas -mesüimcas y revoluc10nanas

contra lo que llama ''la mforme tendenoa progresista" El mesiarusmo es central para pensar el 

uempo y la lustona y e1_ Oebet de _rememoraciÓn que queda mscnpro en ellos. Pero las mtwoones 

"antiprogresistas" de Ben¡anun -como las llama Lówy- se articulan en su dtscurso con una 

Vlsión fuertemente crittca al marxtsmo evolucwrusta vulgar para conceb1r la revolución como la 

tnterrupctón lustónca que lleva a la catástrofe. Una catástrofe que es, en el presente, posibihtadora 

de la emartapaciÓn de las clases oprumdas, pues, en la concepción hen¡anuruana, la h1stona 

se representa como permanente catástrofe, como fuerte críttca al progreso y el domuuo de la 

naturaleza. 

Desde la pnmera tes1s de Sobre el concepto de hzstona, el marenahsmo histórico y la teología 

quedan habilitados con1o fuentes de conocllTI1ento. Lo que m teresa a Ben¡amm del manasrino es 

un ser:~do prácttco de la verdad, es decir, la verdad como ¡usttcta, y) de la teología) no Dtos, s~no 1; 
rehgtón como el "lugar'' en donde se hallan las huellas de las expenenClas de los hombres. Detrás 

de la Idea teológtca de "redepctón" hay, en Ben¡arrun, un atender a las preguntas que plantean 

las rumas humanas, dado que, para el autor, lo que ha sido olvtdado por la razón ilustrada es "un 

componente de la polínca de los vwos c.ontra los muertos" (Reyes Mare, 2009: 54) Un verdadero 

conocmuento htstónco debe ser redentor en este senndo, debe reconocer a las vícmnas aquello 

que no lograron, En este senttdo, Ben¡arrun elabora una teoría de la memona que perrmte 

acercarse al pasado en térnunos de una redenoón polínca 

Para el filósofo alemán, la metnona se "asemeJa a rayos ultravtoletas capaces de detectar 

aspectos nunq. vtstos de la reahdad"2 y su tdea de "rememoración" (souve11ance) se vincula con una 

construcctón del presente desde el pasado que no 1mphca una restauración, smo una (re)creae16n 
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del presente con matenales preténtos. Tal como lo constgna en las tests} BenJamm constder:a que , 

el pasado vencedor ha sobrev!Vldo por sobre el venado que no ha dejado de desaparecer de 

lustona. Es dem, parece haber un pasado que fue y sigue siendo -un pasado de donunaoó"- y 

un pasado que <Ces stdd' y ya no es, que es el de los venados, el pasado con el que se vmcula 

la memona. Se trata de un pasado al que se le ha 1mpedtdo VlVlr, caractenzado por un deseo 

-frustrado- de reahzactón. El pasado ausente del presente -que se vuelve obJeto de la memoria

es el que hay que constderar, no como un dato "natural", smo como frustraaón, lnJUSO.aa y 
v1.olenc1a. Es en este senndo que la obhgaaón de recuperaciÓn de ese pasado se vmcula con 

un tmperanvo moral antes que eptstérmco; se trata de recuperar la memona de los vel).odos, 

de los vacíos en el bloque lustónco. De este modo, la tarea del historiador ben¡arruruano y de la 

comunidad entera es la de detectar lo muerto en las pmceladas de vída; la de habilitar un puesto 

al que puede narrar desde el espaoo de lo trunco. 

BenJanun arroJa su sentenaa más transitada: apara los oprimtdos, su lustona es un permanente 

estado de excepctón". Con esta expresión, que proviene d~l ámb1to Jurichco annguo, se alude al 

mmnento en que se suspende el derecho para garantlZar prectsamente su propia connnmdad 

o ex1stenc1a. Ben¡amm denunct.a con esta frase que el pensannento polinco se ha acercado a la 

explotación y la dom.maC1Ón explicándolas como parte de un proceso posltlvo, atenchepdo al 

conJunto y relegando los mmnentos neganvos al lugar de s1mples coyunturas. Debe volverse a 

contar la lustoria desde ese lugar de connngencta, desde el lugar del "preoo del progreso", t~ 

como lo eA--presa Reyes Mate 

En relac1ón con la dupla 1nemona e lustona, podría dec1tse que, st en Ben¡arrun, es la memoria 

la que rrura al pasado y encuentra el estado de e..xcepctón permanente, no puede ser sólo la htst011a 

la que asuma la excepoonahdad como operando aún en la lóg:¡ca lustónca De modo que la 

denuncia de esa lóg:¡ca 1mphca, por un lado, el no oh~do de la misma, y, por el otro, la dtmens1ón 

polínca de la memona Ésta n:o se agota en el recuerdo, sino en la deliberada mterrupctón de la 

lógiCa progrestva. St se trata de un 4~peranvo moral de atender al vacío y las unphcancras que 

surgen de la tnterrupctón del estado de excepoón, no alcanza con la escucha atenta del tesngo o 

el sobrevw1ente La unportancta políuca de la memona no está sólo en las causas defenchdas, ni 

en las retvmdrcacwnes culturales o rehgtosas, smo en la reelaboractón de la historia cdn esas Voces 

opnrrudas, ''el que la polinca se construya con muertos"~ dice Reyes lvfate . .B.lunperanvo tnoral 

haaa el tesnmomo se abre a la dunenstón política s1 se entiende que la memona podría consotmr 

una hermenéutica de la htstona y de las lustonas aplicada a lo no-pnvtlegtado. La memona sería, 

así, capaz de ocuparse de lo no-escnto, de lo no-dtcho, de lo tnstgmficante, es dectr, del pasado 

cuyo úmco rastro son los muertos y lo que queda de ellos, los sobrevwtentes, los testtgos. 

En esta (re)escrttura ben¡arruruana, el deber de memona se vmcula con la puesta en evtdencta de 

la m¡usttcta, que se halla en la cancelactón del derecho de la víctin1a y tan1bli~n con la reelaboractón 
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de la lustona desde la centralidad del tesnmoruo.. Memona y ¡usnda, de este modo, se ven 

mtrínsecamente relac10nados al res1tuar al tesnmomo como fuente de conoclffilento y al testlgo 

como (re)escntor de la lustona. El tesnmoruo es un deber porque el olv1do no es un componente 

más de la lógtca progres1va, smo el fundamento del proyecto polínco de la moderrudad, al que 

BenJamm crinca. No se trata, entonces, de dar lugar al tesomomo como documento sobre el 

pasado, smo de volverlo el centro neurálg¡co del replantearruento de todas las categorías centrales 

de pensarruento. verdad, bondad, belleza y representación. Es esta, tal vez, la úruca desactivaciÓn 

posible del estado de excepoón permanente en una culrura caractenzada por el olvtdo .. 

A parur de la particular concepoón benJanumana, las dtstanClas entre hlstona y memona 

podrían acortarse s1 el pnvllegm ep1Stérruco -es declt, la construcctón oenófica fundada en el 

relegruruentu de "todo eso que debería recordar su conillctón ortgtnana de rememoración", tal 
como e-xplica BenJamm3- se ace-rca a la conmemoraoón. Pero no asurmendo que, s1la memoria 

trabap con la expenenaa vivtda, entonces es emmentemente subjetiva, smo en la certeza colecttva 

de que ese lugar de conocmuento se recupera al olVldo. Es por esto tamb1én que se trata de un 

pnvileg10 moral, de ganar una posición en la reescntura de la h1stona contra la in}usttc1a. En este 

senndo, la "presenttficac1ón" (T?ergegmwiirttgttn~ a la que BenJmmn msta, unplica que se trata de 

"una revoluc1ón coperrucana en la vis1ón de la lustona" (2005: 490), a parm de la cual el pasado 

se ve amplificado por el presente. El presente, entonces, polru.1za "el acontecliDlento en hlstona 

antenor e lustor1a postenor" consntuyendo "no sólo una aencu", smo conformándose como 

una forma de recuerdo" (2005: 589) 

BenJamm, propone la idea de "nempo ahora" (¡etztzed), hae1endo del tlempo h1stónco algo que 

no nace propiamente hasta que opera "una con¡unción fulgurante entre el p~sado y el presente" 

y en la que "ambos forman una constelac1ón" (1999: 25) La crínca de Ben¡amm a la filosofía del 

progreso nene su blanco en la construcaón de una representaaón del tlempo como homogéneo 

j• lmeal que avanza hac1a la nunca totalmente lograda perfect1b1hdad. El "nempo ahora" alude al 

nuevo estatuto del presente como un momento en el que puede detenerse el nempo, par~ ha:cet 

estallar el contuumm de la lustor1a. Pues la propuesta benJammta:na ·ho recurre al pasado sólo 

para redm:urlo, smo que es desde allí de donde puede emerger el soplo de fuerza meslámca que 

va a filtrarse en el presente de forma catastrófica. No s1gnifica srmplemente '1lenar" el tlempo 

homogéneo y vacío, smo construrr la h1stor1a hactendo que el pasado entre en urta constelaciÓn 

con el futuro, hac1endo que la época "salte del curso homogéneo de la lustona" (tes1s XVII). 

Memoria a contrapelo 

Traversa (2007) propone una macla sobre la relatlón entre lustona y memo na que constdera 

a la H1stor1a como una parte de la memona. Afirma que, para ex1sttr como campo del saber, 
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no alcanza con hberarse de la memona pomendo ffistancta como parece hacer la lustonografía 

trad!cwnal. A la luz de las cons1deracwnes que se han vemdo realizando, podría decrrse que el 
aleJarruento radtcal entre memona e Htstona nene consecuenClas pequdtciales para el trabajo del 

hmonador y son negativas tamb1én sus 1mplicanaas políticas. En la perspectiva ben¡amimana y 
en la concepctón de Traversa, la contanunactón entr~ hlstona y memoria es frucúfera además 

de melud1ble, de modo que la "smgulanzaCJón" de la Hlstona que se produce por med!o de la 

memona no sólo se revela como eptstérrucamente fundamental, smo que, tal corno Traversa 

reclama, hay que atender· al resngo porque "capta un aconteclfillento cruoal, el vatvén de toda una 

VIda" (2007: 24) Un documento es algo que el h1stonador puede descifrar, anahzar y explicar, y 
algo que al tesugo puede dearle muchas más cosas. Pero es, para éste, pnnctpalmente, la eVldenaa 

de su cond.Ictón de agente lnstónco. En térrrunos eptstémicos, el htstonador no puede Igt:J.orar la 

memoria m debe someterse a ella~ en térnuno_s morales, "la hlstori~ a conttap~lq" y el tesnmomo 

como epiCentro de la rmsma, 1mphcan un acercarruento políncamente producnvo a la h1stona 

Acud!r al pasado para Ilummar el presente y, en este gesto, redllrur al pasado, es no desvmcular 

memona e lustona y volver al tesogo un agente políncamente responsable. 

Para Traversa, tradlcionalmente, la histonografía no se presentaba ba¡o la forma_ de u,n 

relato constrmdo por múlnples voces porque las clases subalternas estaban exclwdas, con la 

consecuencta de que la narraciÓn del pasado estaba reducida al relato de Jos vencedores. En el 

pensarruento ben¡amnnano, 1'1 memoria nene una temporalidad que encausa el conftlll/.tl!ll' de la 

Histona y se aseme¡a al uempo de la revoluCión que, como chce en la tesiS -xv, n.o es el nempo de 

los relo¡es, smo el de la "rerhemoranza", el de la revoluCIÓn como acto redentor. Así, "recordar" 

no puede ser pensado sólo como una suerte de lugar de reststenCla, smo como mstalando una 

temporalidad revoluoonana, quebrando la lóg¡ca progresiva. 

La concepciÓn ben¡aml!llana del nempo htstónco no puede ser considerada escmd1da de su 

tdea de escntura de la htstona, porque también está marcada por la catástrofe. Es ¡ustamente 

en su tdea de catástrofe y en su recuperaqón de la tradtctón hterana, lo que evideJ?.Cla que, p~ra 

Ben¡arnm, es la lengua la que puede sObreviVir a la catástrofe" Stla escritura está marcada por la 

catástrofe y la lengua es la que la sobrev1ve, es tarnb1én la que porta lo acontecido como pasible de 

ser recuperado en el nempo pleno del ahora. El recuerdo es 1~ actuahzactón que corta el tOIJftHttum 

como connnmdad de la optes10n y es a esta lhtervenctón que ·corq!sponde el gesto lustonador 

de congelar el pflsado en imágenes, resultado de una htstonografía como destrucciÓn. Son, en 

algún senndo, como mstantáneas fotográficas que se encadenan para configurar un senndo 

histónco que expone polincamente la ¡usucm de una salvaaón. Es a estas tn_stantáneas a las que 

el htsto.r1ador debe Interrogar, a parnr de las cuales debe leer_ "lo que nunca fue .escnto" y sobre 

las que debe escnbrr. 
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S1la lectura que ellustonador debe hacer se vmcula con una aprop1aC1ón de fragmentos y s1 

el testigo/testlmoruo es el agente lustónco fundamental que queda hab1htado, la catástrofe se 

conVlette en el nnno de la lustor1a. El senndo lustónco y la lustonografía que da cuenta de él se 

construyen con estos elementos y con la operaciÓn central que Ben¡anun idenofica con el montaJe. 

El procedmento del montaje es el modo en que se postula una argumentaC1Ón poruendo de 

tnarufiesto una buscada dtscontmmdad en el dtscurso. Tenerla en consideración como operaoón 

historiadora es central para asurrur la tarea de mterrumpu el "estado de excepctón permanente". 

Como los fotogramas de un film, los fragmentos de la htstona se montan sobre un discurso que 

no mtenta el aplastam!ento de la catástrofe, smo la evtdencm de la rmsma, que no da por superado 

el confl.tcto, smo que lo expone como estrategta textual fundamental; que no relega el testimomo 

al lugar de sunple documento, smo que msntuye al tes.i:tgo en agente histórico centrat 

En elpensarruento benJarmmano, el fundamento -epistemológico del conocuruento htstónco 

está en la polínca, es polínco. Como exphca Catanzaro, ''A la Histona plena de dommac1ón se 

debe oponer la lustona tartamuda de los opnrmdos, a la contlnmdad, la fugaadad y la recur~encta, 

a la vtolencta míuca, la v10lencw dtvma~ a la mtenctón, el recuerdo mvoluntano; al decurso, la 

fr 1magen" (2003: 33). Es en estos gestos revoluc10nanos, donde la deuda para con los opnrmdos 

se \ruelve deber polínco, no sólo eptstérmco, smo, fundamentalmente, moral, pues ese pasado 

pendtente puede traducrrse en una postbthdad revoluc10nar1a del presente. 

Corno exphca Oyarzún en sus comentartos a las Teszs, es una característica esenoal del 

pensanuento de Ben1anun proponerse tareas cuya rrreahzabthdad puede ser estableada a pnon. 

Así queda defiruda su comprens1ón del método para hacer filosofía y para eensar la lustor1a, y 
también la tarea del su¡eto histÓt1co. St en la h1stona tradiCional hay saber acerca de pnnciplOs 

y procesos, en Benjannn hay "re1vmchcaoón de los fueros de matena cognosoble" (Oyarzún, 

2000: 8). El pasado es el pasado trunco y es esta conmc1ón de fracasado el índice de su rbns1ón 

hacta la redenciÓn. Introducir la dtsconnnmdad es el proyecto benJarmmano de htstona.. Se 

trata de habthtar un illscurso en el que el testunoruo es deber moral, redenciÓn y actuahzación 

dtalécnca. Esta es, para Ben¡arrun, la úrnca forma de prácuca histonadora y de tarea comurutana, 

problematlzar categorías de pensatmento como verdad y sent1do histórico, redefinir al olvido 

como categoría ¡urídico-política y repensar ·a la memona en térmmos de un hacer just:tcu 

Imágenes finales 

A la luz de esta ~xpostoón sobre la consideraciÓn benJarmmana de la relaciÓn lustona/ 

memona y re-escntura de la historia, podrían plantearse algunas ob]ec10nes. ¿Esta lnstona escnta 

por el escntot benJarmmano será "htstotia aurénoca"/"la lustona"? Y, en consonancia con ella, 

¿que quiere dectr que el pasado esté abtcrto y no clausurado? 
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Cualqmer m rento por responder a estos mterrogantes, debe tener presente tant? los obJenvos 

de Ben¡arrun -cntJ.car la htsronc1smo ·vulgar, al evoluc10rusmo socmldemócrata y a lo que llamaba 

el "marxtsmo vulgar"- como que, probablemente, el Impulso de redacc1ón de las tests lo d10, 

tomo indica Lowy, el pacto germaho-sovtéticb, él comienzo de la Segunda Guerra Mundial 

y la ocupaaón de Europa por las tropas naz1s Esto no 1mphca no hdiar con los problemas, 

srno poner en eVJdenaa los compromisos detrás del lengua¡e al reubicar todos los planteos en 

otro contexto. Entre la creencJ.a en la redención mestántca -tanto teológ.tca como seculartzada

y la crítlca matermhsta, Ben¡anun construye un nuevo concepto de histona sobre la base de 

la rememoración y la redenciÓn -md!v1dual y colecttva- que habilita pensar una filosofía de la 

htstona, en algún senado, como una teología de la lustona. 

Postblemente, las -~deas que puedan dtrimlt, al menos en parte, algunas de estas tenswnes -sean 

las de ¡ustJC!a y olv1do. Para Ben¡armn, el olv1do de las vícttmas es homologable a la m¡usttcla 

sobre las que no puede consrrmrse m una tdea de progreso m una rrurada política sobre la htstona 

ru una verdadera mtervenCión htstonadora. La tarea es que el progreso, en todo caso, se cumpla 

para 1-ls generaciones pasadas y la funCIÓn del htstonador es poliuca porque su rmstón y su 

práctica es 1r a buscar esos vacíos, eso que podría llamarse "lo ttunco" La conCiencia lu_stó.nca cle 

esta operaciÓn sistemática de anulactón se traslada a la necestdad de rememoración en térmmos 

de desvelarruento del sufnrruento de los otros. Y la contemplaCión de estas tnjusuctas- no e$ 

suficiente, pues es necesana lo que Lowy llama c'reparaoón", en hebreo ttkkun, de ese sufnrmento 

ydesolac1óny, además ofum!amentalmente, el cr~mphrmento de los ob¡euvos por los que lucharon 

y las batallas emanctpatonas que stgmeron. 

Esta tdea de redenctón es mestámca aunque no haya Ivfesías m deba esperársele. Cada 

generaciÓn debe es~orzarse por eJercer ese poder mestár:uco. Éste _l!llphca una_ transfo_rma~tón 
activa del presente y, por ello rmsmo, una mte.t;rupciÓn de la lógtca progresiva de donnnactón 

y la constituciÓn de una lógtca nueva a parnr de fragm~ntos, destellos, llnágenes, perspecttyas. 

Este y sólo este es el pasado "pleno" benj~nuruano, no la mverstón de un relato hegemóruco por 

otro, smo la hegemonía de los relatos y la creanón de las condiCIOnes de posibilidad para las luchas 

emanCipatonas que los sostuvieron. Por eso, stgmendo a LOwy, podría dectt_se que la redenCIÓn 

extge la rememoración íntegra del pasado, sm chferenctar entre acontecuru~ntos o tnchvtduos más 

o menos Importantes. En este senudo, el olvido -del sufr1m1ento -de- un solo ser- hmnano unphca 

necesariamente que no hay ltberactón postble, pues es 1mpenoso salvar del olvido a cada mtento 

emanctpatono por tgual reconoCiéndolo y rememorándolo. Contra la actitud c;ontemplanva, 

-Ben¡arrun ptensa un comprorruso activo con las vícnmas a fin de descubru: lo gue Lo'-"lr _llama 

una <Cconstelactón crinca" entre los fragmentos del pasado y el prese~te. Es }ll.s~arnente por es_to 

que entre la escr1tura históriCa y la polínca se e~tablece una conex1ón mtrínseca.) gue Ben¡annn 
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homologa con el nexo teológl.Co entre rememoraaón y redenaón. La redención del pasado se 

da s1 el pasado toma una nueva forma y transforma al presente en relactón con la promesa que 

podría haberse olVldado pero que, remscnpta en el presente, no sólo no se p1erde smo que 

ilumma lo actual de manera novedosa 

Esta concepaón polínca del pasado, esta lustona ab1erta, hdL1 dtficultosamente con la ob¡ec1ón 

de que la reescntura del pasado quede subsunuda a las neces1dades políncas del presente de un 

aparato o Estado. Ben¡arrun no intenta ofrecer una verdad lustónca nueva y totahzadora para 

unponerla, pues, como se chjo, ptensa en l!Tiágenes fugaces, dtalécttcas, relampagueantes. Pero 

tambtén habría que tener presente que esta nueva lógtca que pretender romper la lóg¡ca progrestva 

generando un nuevo concepto de listona a paro.r de las 1deas de rememoraciÓn y redención, no 

es sólo una estructura conceptual-metafónca vacía que puede trasladarse sm problemas de una 

verdad a otra, de utL1 perspecuva polínca a otra De modo que es, fundamentalmente, en la 

"herranuenta" ben¡amtntana donde se halla la prmapal apuesta polinca. En este senndo, aún 

cuando los comprormsos detrás dellengua¡e ben¡anuruano no sean sletnpre fáciles de enfrentar, 

se vuelve relevante pensar la prácnca histonadora como tarea polinca y reelaborar la ontología 

que se encuentra detrás de la tenstón polioca/htstona y, finahnente, comprender que segutt el 

lulo de las 1n1ágenes relampagueantes 1mphca rastrear lo trunco no para 1mponerlo, smo para 

reponerlo como un dtsposinvo para comprender el modo en que la reahdad se presenta desde 

d1snntos discursos. 

Notas 
Enzo Traversa define la memona de este modo~ "La memona, entendida como las representac10nes ~olectJ.vas 

del pasado tal como se forjan en el presente, estructura identidades sociales, inscribiéndolas en una continuidad 
histórica y otorgándoles un sentido_, es decir, una significación y una dirección" (2007 a. 69) 
2 Citado por Reyes 1\-fate en «Memoria e historia. dos lecturas del pasado" 
3 Tal como está citado en Reyes 1\hte, "Memoria e histona. dos lecturas del pasado" GS, I, p. 1231 
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