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OBJETIVOS 

✁ Indagar en las relaciones entre memoria, autoficción e identidad en el marco de la 
reconversión estética de la narrativa testimonial latinoamericana.  

✁ Calibrar el impacto de los modos de articulación actuales entre literatura e historia, 
ficción y referencialidad, en el marco epistémico de la desdiferenciación de las 
prácticas, propio de la cultura contemporánea, en orden a la construcción de un 
auténtico movimiento contrahegemónico.  

✁ Producir conocimiento en el área de los estudios latinoamericanos, estableciendo 
diálogos interdisciplinares entre Literatura y Ciencias Sociales. 
 
 

METODOLOGÍA 
El plan de trabajo propuesto implica una serie de acciones. En primer lugar, la sistematización 
de estrategias discursivas dentro del corpus de análisis �Diario de una Princesa Montonera. 
110% de verdad (2021) de Mariana Eva Perez, Los Topos (2008) de Félix Bruzzone y Formas 
de volver a casa (2011) de Alejandro Zambra�, a partir de las categorías de memoria, 
autoficción e identidad. En un segundo momento, la pregunta por los efectos de estas 
estrategias en la red interdiscursiva y su impacto en los modos de articulación entre literatura 
e historia, ficción y referencialidad. Por último, la ponderación de los efectos de la triangulación 
entre memoria, identidad y autoficción a la luz de su proyección en el campo literario (en 
general) y en la narrativa hispanoamericana (en particular).  
Desde un punto de vista metodológico, entendemos la memoria como función discursiva, en 
tanto dispositivo selectivo de enunciados (Copes, A. y Canteros, G.; 2014) que se constituye 
como objeto de disputa de la representación del pasado. En estos términos sostenemos que 
los usos de la memoria actúan performativamente en la reelaboración de las imágenes de 
✂✄☎✂ ✆✝✞✄✞✟✠ ✝✡✂✄✂☛☎✂☞✌ ✂☛ ☎✞☛☎✠ ✍✎✝✞✏☎✞☛ ✂☛ los imaginarios sociales (Bazcko, B.; 1991) y en 
las construcciones culturales de determinadas sociedades. Por otra parte, la memoria como 
tal involucra una dimensión afectiva, moral e identitaria, a diferencia de la Historia (Sarlo, B.; 
2005). Es por esta razón que el vínculo entre memoria e identidad es ineludible (Candau, J; 
1998), y la proliferación de narrativas testimoniales, autobiográficas y/o autoficcionales en la 
literatura contemporánea refuerza los mecanismos de identificación/desidentificación de 
distintos grupos identitarios (v.g. hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar en 
Argentina).  
El corpus seleccionado problematiza, a través de la apuesta formal, el cómo hablar del pasado 
reciente y las políticas de la memoria en torno al terrorismo de Estado. Esta pregunta canaliza 
diversas modalidades enunciativas en donde entra en tensión el verosímil genérico, el 
realismo y la biografía. La legitimidad en las narrativas de la memoria (Arfuch, L.; 2018) se 
juega en el poder-decir: quién habla y desde qué lugar. Estas narrativas parten de una 
decisión ética en común: presentificar el pasado en pos de volverlo representable para otros. 
La reconfiguración estética del testimonio alude a la necesidad de transgredir el lugar desde 
donde se habla, desacralizando una retórica preestablecida y apostando a un juego 
autoficcional en donde la ambigüedad se construye como marca. 
Esta marca autoral prefigura un horizonte de expectativas de lectura, redimensiona y 
✆✞✑✎✂☛☎✞☞ ✒✞ ✓✂✡✟✞✟ ✟✂ ✒✠ ✟✍✏✔✠✌ ✔✍✝✂✡✕✠✒✍✖✞☛✟✠ ✂✄☎✂ ✆✝✒✑✄☞ ✔✞✄☎✞ ✟✂✗✞✡ ✄✍☛ ✂✘✂✏☎✠ ✏✑✞✒✙✑✍✂✡

pretensión de realismo. La categoría de autoficción es operativa en la medida en que enfatiza 
el carácter ficcional (y por ende, construido) de la autobiografía y de las escrituras del yo. Si 
la narrativa testimonial parte de la experiencia individual (inalienable e intransferible) para 
construir un relato, en la autoficción, los modos de elaboración (racionales e irracionales) se 
fusionan hasta su reconversión estética. En este sentido, un más allá de la experiencia implica 
✝✂☛✄✞✡ ✆✟✂✄✟✂ ✞✘✑✂✡✞☞ los traumas del pasado y la historia reciente (Sarlo, B.; 2005).  
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A la luz de estas reflexiones, proponemos analizar el corpus seleccionado en su materialidad 
significante y cotejar nuestras hipótesis sobre la reconversión estética del testimonio en las 
narrativas de la memoria (Arfuch, L.; 2018).  

 

CONCLUSIONES 

Las estrategias de representación del pasado varían en virtud de los desafíos del presente. 
En tiempos de des-diferenciación de las prácticas artísticas y mayor fragmentariedad de la 
experiencia, nos encontramos ante un paradigma de incertidumbre en donde los grandes 
relatos de la Modernidad han dejado de existir y la mercantilización de la memoria fosiliza el 
pasado para su consumo. Sin embargo, el arte persiste en la construcción de disenso 
(Rancière, J.; 2014) organizando el régimen perceptual del mundo en las coordenadas de lo 
decible, perceptible y pensable.  
El desplazamiento de la visión representacional del testimonio �asociada a una retórica con 
convenciones propias, como el carácter de denuncia y la búsqueda de una verdad 
referencial� a la autenticidad de la forma (su valor de invención y experimentación) tiene 
como supuesto los siguientes procesos: 1) la reconversión estética (y por ende, política) del 
testimonio, a modo de transgresión; 2) la conversión axiológica de los valores tradicionales de 
Verdad y Justicia a una desidentificación generacional del sujeto que escribe, en virtud de 
prescribir a una verdad sin mayúsculas; por último, 3) la desdiferenciación de los límites entre 
lo público y lo privado, en donde la irrupción del sujeto en todas las manifestaciones de la 
cultura diluye el carácter de universalidad de la experiencia.  
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