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El libro dirigido por Sévane Gariban, Elizabeth 
Anstett y Jean-Marc Dreyfus aborda diversas 
experiencias de búsqueda e identificación de 

restos humanos en contextos de represión, violencia 
política y genocidio. La edición en español de este vo-
lumen nos acerca los resultados de la segunda con-
ferencia anual del programa de investigación “Corp-
ses of mass violence and genocide”, realizada en la 

Universidad de Manchester en septiembre de 2013.1 
Constituye un valioso aporte al estudio sobre exhu-
maciones de cadáveres, una de las políticas de gestión 
de pasados violentos menos exploradas por las cien-
cias sociales. 
Se pueden definir tres etapas en el tratamiento de 
los cadáveres de la represión y la violencia política. 
En primer término, la disposición, el enterramiento 
y/u ocultamiento de los cuerpos en el contexto en el 
que los crímenes son perpetrados. En segundo lugar, 
los procesos de búsqueda e identificación de los res-
tos mortales, en general, aunque no necesariamente, 
vinculados con un cambio de régimen político a ni-
vel local. Finalmente, una tercera etapa centrada en la 
restitución de los restos, el reentierro y la conmemo-
ración. Los estudios reunidos en este libro abordan la 
segunda de estas etapas, atendiendo a los agentes que 
motorizan estas búsquedas, a los motivos que los im-
pulsan y a las técnicas utilizadas. Un énfasis especial 
está puesto en estudiar la intervención de científicos y 
antropólogos forenses.
La selección comienza con un texto de Tony Platt que 
aborda un caso diferente al objeto de estudio del libro, 
las fosas del exterminio de poblaciones originarias en 
el oeste de Estados Unidos, y que sirve como adver-
tencia acerca de los abusos de la ciencia y del Estado. 
Ante el análisis de la apropiación y el saqueo de los 
restos óseos de originarios por parte de académicos, 
museos y coleccionistas, el autor plantea una pregunta 
clave: ¿qué nos dicen las exhumaciones de la sociedad 
y la política? 
A continuación, el primer bloque de textos tiene como 
eje las iniciativas de búsqueda. Gabriel Finder explora 
y reconstruye iniciativas privadas de búsqueda y re-
entierro de judíos víctimas del Holocausto en Polonia 
en la inmediata posguerra. Las exploraciones y exca-
vaciones realizadas en Ucrania en torno a las víctimas 
del terror estalinista han sido estudiadas por Karel 

Berkhoff, en una perspectiva diacrónica atravesada 
por las relaciones entre la sociedad local y Moscú. Por 
su parte, respecto de las desapariciones en Uruguay, 
José López Mazz expone los desafíos particulares que 
implican la búsqueda de sus cadáveres y el aporte, des-
de 2010, del conocimiento experto de los arqueólogos 
para exponer y eludir las estrategias de ocultamiento.
Un segundo conjunto de textos analiza los medios y 
los métodos empleados en la búsqueda de los cuerpos. 
En esta línea, Viacheslav Bitiutckii explora las técni-
cas utilizadas por comisiones locales en el trabajo con 
fosas comunes de víctimas del Gran Terror estalinista 
(1937-1938), destacando el marco de tensión política 
entre los objetivos de actores locales y los del Esta-
do nacional ruso. Por su parte, Gilian Fowler y Tim 
Thompson analizan los desafíos y las soluciones tec-
nológicas para la identificación de personas en fosas 
comunes, y mediante este análisis logran una valiosa 
ponderación entre distintos casos y los métodos utili-
zados. Cerrando la sección, Admir Jugo y Sari Wastell 
plantean que el trabajo forense con las fosas comunes 
en Bosnia y Herzegovina ha implicado un ensamblaje 
de “lo social” a partir de la configuración de redes de 
actores que han emprendido estas tareas. 
El tercer y último bloque de trabajos se enfoca en los 
posibles aspectos negativos y desafíos de las exhuma-
ciones. Nicky Rousseau analiza la influencia que tie-
ne, en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas del 
apartheid, el tipo de militancia política de los muertos. 
Para el caso de Ruanda, Rémi Korman explora las ini-
ciativas de exhumación por parte actores transnacio-
nales y del Estado. Se pone en cuestión los intereses 
que impulsan a determinados actores forenses como 
los alcances de este tipo de evidencias para estable-
cer aisladamente un relato acerca de los homicidios 
masivos. El artículo a cargo de Frances Tay cierra el 
volumen y plantea, a partir de las fosas comunes de 
la ocupación japonesa en Malasia, el vínculo entre 
exhumaciones, conmemoración y narrativas estatales 
acerca de la nación. 
Restos humanos e identificación... tiene la virtud de re-
unir investigaciones muy diversas, sobre casos poco 
estudiados y muchas veces débilmente documenta-
dos, lo que sin duda ha demandado audacia de parte 
de más de uno de los autores. Es relevante destacar 

algunas de las mejores contribuciones de la publica-
ción. En primer término, da cuenta de la acción e in-
teracción de una amplia gama de agentes, abarcando 
desde iniciativas individuales hasta organismos trans-
nacionales que establecen distintos modos de coope-
ración, interacción o competencia. En segundo lugar, 
se destaca la legitimidad o la falta de ella de los ac-
tores intervinientes, aspecto que se deriva entre otras 
fuentes, de sus competencias técnicas pero también 
del reconocimiento brindado por otros actores como 
los familiares o de diversas comisiones formadas por 
“emprendedores de memoria”. Una tercera contribu-
ción del texto, es analizar estas iniciativas de búsqueda 
en el marco de políticas de Estado más amplias. Este 
punto, incluso, merece una mayor profundización a la 
luz de los aportes de este volumen. 
Al respecto, hay que decir que el auge de las prácticas 
exhumatorias estudiadas es reciente y debemos ubi-
carlo entre la última década del siglo XX y lo que va 
del presente. Lo novedoso no es la existencia misma 
de exhumaciones masivas, hecho del cual encontra-
mos varios antecedentes previos, sino el hecho de que 
este tipo de prácticas se inscriba dentro de políticas de 
gestión del pasado, enmarcadas en el paradigma de la 
justicia transicional. Es este sentido, una línea de inda-
gación que podemos proponer a partir del aporte de 
esta obra es la de reflexionar sobre la conexión entre 
este tipo de políticas y la búsqueda de restos humanos.
En la línea de los desafíos que este libro nos deja abier-
tos está la necesidad de un estudio más sistemático 
acerca de la constitución del campo de la antropología 
forense, dando cuenta de aspectos como la circula-
ción transnacional de ideas, la configuración de este 
ámbito de saber experto y su relación con el Estado, 
entre otros. Con todo, el texto brinda una valiosa con-
tribución, en términos generales, a los estudios sobre 
la justicia transicional y, en particular, al estudio de las 
exhumaciones. 
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