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// La lucha por el derecho a la identidaden nuestro país // 
Derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda 
digna y la libertad resultan de fácil comprensión y, podríamos decir, no requieren de grandes 
explicaciones para entender sus fundamentos. Sin embargo, el derecho a la identidad se 
presenta como algo menos tangible, no se visualiza tan claramente. Tal vez porque es tan 
propio de la condición humana que pareciera extraño tener que explicitarse. El derecho a la 
identidad es el derecho de cada una y cada uno a ser una misma o uno mismo, a saber 
quiénes somos. 
¿Qué sucedió durante la dictadura militar? 
En la Argentina, muchas y muchos aún no saben el nombre que les eligieron sus madres o 
padres, ni su fecha de nacimiento, tampoco conocen a sus abuelos, abuelas y familiares. Entre 
los años 1976 y 1983, la Argentina vivió una dictadura militar que ejerció el terrorismo de 
Estado y cometió delitos de lesa humanidad a través de un plan sistemático que incluyó la 
tortura y la desaparición sistemática de personas en centros clandestinos de detención, así 
como la apropiación ilegal de bebés que nacieron en cautiverio. Algunas de las mujeres que 
fueron secuestradas de manera ilegal por las fuerzas represivas, y llevadas a los campos de 
concentración en todo el país, estaban embarazadas y fueron obligadas a parir en cautiverio, 
en condiciones de tortura. Soportaron violencias que se conjugaban con la violencia política 
ejercida también hacia sus compañeros y otras personas detenidas desaparecidas. Además, 
fueron víctimas de violencias específicas por motivos de género, tal como se ha visibilizado 
durante la última década a partir del trabajo de la Justicia y de investigaciones como las de 
Victoria Álvarez (2019), Ana Longoni(2007), Miriam Lewin y Olga Wornat(2014), entre otras. 
En algunos de los más de 600 centros clandestinos de detención que funcionaron en nuestro 
país, se establecieron “maternidades” clandestinas. 
Las más conocidas y emblemáticas son las que funcionaron en la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA), en el Hospital Naval y en la guarnición de Campo de Mayo. También hubo 
nacimientos en al menos ocho centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, como la 
Comisaría 5.ª de La Plata, el Pozo de Banfield y el Vesubio. Allí, las mujeres parían en pésimas 
condiciones y su destino era la muerte. 
Las niñas y niños nacidos en cautiverio fueron apropiadas y apropiados, y se entregaron de 
forma ilegal a otras familias, que a veces sabían y a veces no las condiciones de sus 
nacimientos. Fueron inscritas e inscritos con un nombre y un origen falsos, por lo que no 
podían saber cuáles eran sus familias biológicas y las condiciones terribles de la apropiación 
de su identidad. 
A esos bebés, que hoy ya son personas adultas, la dictadura les quitó el derecho a la 
identidad. Se calcula que más de 500 niñas y niños fueron apropiadas y apropiados durante el 
terrorismo de Estado. Hasta el presente, las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado la 
restitución de la identidad de 130 personas, llevando adelante una lucha ejemplar en términos 
de búsqueda individual y colectiva, dado que la restitución de cada una de esas identidades 
contribuye a la memoria colectiva, a la verdad y a la justicia. 
Desde su origen, las Abuelas de Plaza de Mayo han concebido su lucha en clave de derechos, y 
han llevado adelante múltiples y diversas acciones para difundir su búsqueda, como recitales, 
campañas masivas, campañas publicitarias, charlas y actividades en las escuelas. La lucha y la 
tarea de búsqueda de las Abuelas ha albergado una tarea fundamental en el resguardo 
democrático y constitucional del derecho a la identidad en su conjunto, como ha sido la 
incorporación de este derecho particular en la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989. Nuestra Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
N.º 26061 de 2005 retoma esto y produce un cambio de paradigma al considerar a las niñas, 
niños y adolescentes sujetos de derecho. 
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¿Qué es la CONADI? 
En Argentina, a través de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, se creó, en 1992, la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que centraliza y lleva adelante, desde el 
Estado nacional, la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última 
dictadura cívico-militar a fin de determinar su paradero y restituir su identidad. En 1998, las 
Abuelas promovieron la creación del Archivo Biográfico Familiar, el cual recoge relatos de 
familiares, amigas y amigos, compañeras y compañeros de militancia y de cautiverio de los 
padres y madres que la dictadura asesinó o hizo desaparecer. El objetivo es preservarlos en el 
tiempo y garantizar 
el derecho de cada nieta o nieto a conocer sus orígenes, es decir, a poder reconstruir su 
identidad a partir de conocer su historia.  
Asimismo, las Abuelas crearon el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se almacenan y 
conservan las muestras de sangre de los miembros de los grupos familiares que buscan a una 
niña o niño, hoy persona adulta, que nació en cautiverio. 
Así, a partir de esta historia de lucha es que podemos observar cómo el derecho a la identidad 
en nuestro país se encuentra íntimamente relacionado con las luchas por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. En la actualidad, con los múltiples debates que se han dado en torno a la 
noción de identidad, diferentes luchas se han enlazado y entrecruzado, haciendo que este 
derecho pueda acunar diversas banderas que, lejos de contraponerse, se nutren las unas a 
las otras, algo que seguiremos profundizando a lo largo de este material, al resaltar el lugar 
de las escuelas en el reconocimiento del derecho a la identidad. 
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