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Archivos

T
Memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica

odos los archivos y registros, con el paso del tiempo, dejan de tener un
valor administrativo directo para los ciudadanos cuyas actuaciones

testimonia y pasan, son transferidos o debieran ser transferidos, y aquí entramos
en políticas archivísticas, a otros archivos cuya función es custodiar la memoria
no individual, sino colectiva, porque la suma de todos los testimonios de las
personas afectadas constituyen un conjunto de informaciones que sirven para
elaborar las identidades colectivas, constituyen la memoria de la nación, sea
cual sea el sentido que se quiera dar a la palabra nación y sirven para construir,
deconstruir y reconstruir las respectivas historias colectivas de la nación, de la
región, de la localidad, de las mujeres, de la infancia, de las enfermedades, de los
esclavos, de los marginados. Pero la información sobre vida y muerte, producción
y conservación, memoria individual y memoria colectiva, sólo es transmisible si
está registrada en un soporte 14 perdurable, en un documento literario,
administrativo, jurídico, legal, judicial, que dé cuenta de ella. El concepto de
memoria ha sido objeto de debates que han intentado clarificarlo y definir sus
límites. De entrada, no es lo mismo memoria que historia. La memoria está en
permanente construcción, según Pierre Nora, en dialéctica continua entre el
recuerdo y la amnesia. La historia es la reconstrucción de aquello que ya no
existe. Me pregunto si hay alguna memoria que no sea histórica. La nuestra,
nuestra memoria individual, así como la de nuestra existencia, se prolonga en la
memoria de los otros, hasta que con el tiempo se difumina y acaba perdiéndose
tras tres o cuatro generaciones. Recordamos a nuestros abuelos, tal vez algún
dicho o anécdota de los bisabuelos, si acaso, y poco más. Por eso la importancia
de los soportes documentales. Por eso tan necesaria la reconstrucción histórica
y la elaboración literaria o artística. Las memorias personales están a medio
camino entre ambas. Sin memoria histórica no hay identidad, decía Václav
Havel, el dramaturgo y ex presidente de la República Checa, que ha plasmado
las suyas en un libro de memorias para dejar un testimonio de su trayectoria
intelectual y política a las nuevas generaciones. Pero además de las memorias
individuales, existen las memorias colectivas, que son las interpretaciones que
hacen las personas, o determinados grupos sociales, de determinados hechos
históricos vividos, muchas veces traumáticos, referidos a golpes de estado,
guerras civiles, terror, violaciones de los derechos humanos, represiones, etc.,
que es asimilada por la mayoría o por un grupo social que coincide en su repulsa
de estos hechos, y en una forma de lucha contra las dictaduras y posteriormente
contra la impunidad. Esta memoria colectiva se basa en la historia vivida
(experiencias, lecturas, conocimientos heredados), y constituye un instrumento
de análisis de los recuerdos socialmente compartidos. La memoria histórica,
según Santos Juliá, tendría un carácter más científico y proporcionaría
conocimientos que se irían acumulando y permitiría reconstruir el pasado de
manera sabia y abstracta, con carácter crítico, laico y sin límites. En España, el
concepto se vincula a la revisión de la guerra civil, el franquismo y la transición
política, y su periodización ha seguido diferentes criterios desde el punto de
vista de Aróstegui o de Espinosa. Y los temas tratados van desde los asesinatos
a los encarcelamientos o a las depuraciones de funcionarios. No hay que olvidar
que los propios archiveros sufrirían, como muchos otros españoles, las medidas
represivas del nacional-catolicismo.

Pedro López Gómez
Los archivos y los ciudadanos: algunos problemas de nuestro tiempo

Ferrol, 15 de octubre de 2015


