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Desde la recuperación de la democracia en 
marzo de 1990, impulsado por las demandas de 
las víctimas de violaciones a los derechos huma-
nos, sus familias y organizaciones de la sociedad 
civil, el Estado de Chile ha trabajado en el desa-
rrollo de políticas públicas sostenibles en el marco 
de la justicia transicional. Estas políticas se han 
centrado en los pilares de la verdad, la justicia, la 
memoria, la reparación y las garantías de no re-
petición, reconociendo la necesidad de fortalecer 
una cultura de derechos humanos tras el profundo 
trauma experimentado por el país a causa de los 
17 años de dictadura.

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación (Informe Rettig, 1991) y el Infor-
me de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 
y Tortura (Informes Valech, 2004 y 2010) propor-
cionaron información crucial para comprender la 
magnitud de la tragedia ocurrida. Además, ambos 
informes ofrecieron lineamientos de reparación 
integral que resultaron fundamentales en el largo 
proceso de reconstrucción democrática del país.

Las distintas instituciones del Estado han ido 
asumiendo progresivamente deberes y responsabi-
lidades en materia de derechos humanos. Sin em-
bargo, en este esfuerzo colectivo por la reparación, 
la sanación y la construcción de una convivencia 
cívica, aún quedan temas pendientes.

Desde 2001, el Ministerio de Bienes Nacio-
nales, en línea con su política de gestión del pa-
trimonio fiscal, implementó el programa “Rutas 
Patrimoniales” en todo el país. El objetivo de esta 
iniciativa es visibilizar, valorizar y facilitar el acce-
so a espacios fiscales de gran relevancia social, na-
tural, paisajística, histórico-cultural y/o turística.

 En 2007 se diseñó la primera Ruta de la Me-
moria en la Región Metropolitana, con el propósito 

de construir un relato sobre los hechos ocurridos 
en la región mediante una identificación y visibi-
lización de inmuebles significativos en los cuales 
se cometieron violaciones a los derechos humanos 
durante la dictadura; se llevaron a cabo acciones 
de resistencia e impugnación a esta; o espacios 
en donde las comunidades rinden homenaje a las 
víctimas de este período en Chile, comprendido 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 marzo 
de 1990.

En relación con los lugares donde se cometie-
ron violaciones a los derechos humanos, el Infor-
me Valech proporciona datos clave, identificando 
1.132 sitios en todo Chile que funcionaron como 
centros de detención y tortura. De estos, 459 co-
rresponden a inmuebles fiscales, según el Catastro 
de Inmuebles Fiscales de 2007.

A la fecha, se han creado ocho Rutas de la Me-
moria en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Val-
paraíso, Metropolitana, Maule, Araucanía, Los Ríos 
y Magallanes y la Antártica Chilena. Estas rutas han 
sido diseñadas mediante un trabajo colaborativo 
con organizaciones de derechos humanos y me-
moria, así como con comunidades locales de cada 
región.

El Ministerio de Bienes Nacionales, en res-
puesta a su compromiso de generar acciones que 
contribuyan a la construcción de un patrimonio 
público para la ciudadanía y las nuevas generacio-
nes, busca no solo aportar a la reparación de las 
víctimas, sino también ampliar la temática de la 
promoción y defensa de los derechos humanos a 
toda la sociedad, y enfrentar el negacionismo de 
manera efectiva.

INTRODUCCIÓN RUTAS DE LA MEMORIA



Durante la dictadura civil militar, la región 
Metropolitana concentró el mayor número de 
centros de detención, tortura y exterminio del 
país. Fue foco de represión y violencia estatal –
tanto en sus áreas urbanas como rurales–, lo que 
trajo como consecuencia que miles de personas 
fueran detenidas, secuestradas, torturadas, exo-
neradas, relegadas, exiliadas, ejecutadas o he-
chas desaparecer. Pese al contexto represivo, en 
la región –así como a lo largo del país– se con-
figuraron redes de organización y colaboración 
para apoyar a personas en peligro y a familiares 
de personas víctimas ejecutadas o desapareci-
das. Asimismo, fue escenario de multitudinarias 
manifestaciones ciudadanas contra la dictadura, 
las que progresivamente a partir de la década de 
1980 adquirieron mayor presencia en las calles.

El Ministerio de Bienes Nacionales ha identi-
ficado 264 sitios de memoria en la región, de los 
cuales 80 fueron identificados como inmuebles 
de propiedad fiscal.

El Informe Valech (2004 / 2011) señaló que 
en la región, alrededor de 13.000 personas fue-
ron víctimas de prisión política y/o tortura, den-
tro de un total de más de 40.000 reconocidas 
a nivel nacional. Por su parte, el Informe Rettig 
(1991) documenta que cerca de 1.100 personas 
fueron ejecutadas o hechas desaparecer, de un 
total de 2.279 víctimas reconocidas en el país. 

Desde el año 1974, a los servicios de inteli-
gencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, 
se sumaron la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), y su sucesora la Central Nacional de In-
formaciones (CNI). Estos dos organismos fueron 
responsables directos de la mayor cantidad de 
secuestros, torturas, ejecuciones y desaparicio-
nes contra militantes de partidos y movimientos 
de oposición.  

En la región, hubo personas detenidas prácti-
camente en todos los recintos pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas y Carabineros. En un primer 
momento, se utilizaron los principales estadios 
de la capital como centros masivos de deten-
ción. Al cierre de estos lugares, las personas que 

permanecieron detenidas fueron trasladadas a 
campos de concentración a lo largo del país o a 
distintos recintos carcelarios de la región. En pa-
ralelo, comenzó a configurarse una red de luga-
res clandestinos en diversos puntos de la región, 
operados en una primera etapa por la DINA y por 
el Comando Conjunto y, posteriormente, por la 
CNI, organismo que a su vez se apropió de varios 
otros inmuebles. Luego del abandono de estos 
recintos, el aparato dictatorial intentó borrar las 
huellas de lo sucedido y negar la existencia de 
estos lugares.

Después de 1975, disminuyó el número de 
personas detenidas, pero aumentó nuevamente 
a partir de 1980 en el contexto de las moviliza-
ciones ciudadanas contra la dictadura. 

Poco a poco, con esfuerzo, y muchas veces 
a costa de persecución y represión, organiza-
ciones estudiantiles, populares, culturales y de 
derechos humanos, junto con iglesias, sindicatos 
y partidos políticos, lograron recomponer el te-
jido social para luchar en conjunto por el fin de 
la dictadura. 

La Ruta de la Memoria de la región Metropo-
litana se compone de cinco circuitos que atra-
viesan cinco de sus seis provincias y veinticuatro 
de sus 52 comunas. Está conformada por 46 hitos 
de memoria, con una extensión total de aproxi-
madamente 250 kilómetros, los cuales pueden 
ser recorridos de manera autoguiada utilizando 
distintos medios de transporte.

La ruta propone la visita a inmuebles histó-
ricos, museos, excentros represivos, institucio-
nes educativas, espacios de resistencia, sitios de 
memoria administrados por organizaciones de 
derechos humanos y memoriales impulsados por 
la ciudadanía. 

Les invitamos a recorrer los sitios de memo-
ria de la Ruta de la Memoria de la región Metro-
politana, a conocer su historia, protagonistas y 
proyectos actuales, para reflexionar sobre el pa-
sado, conectar con nuestro presente y construir 
puentes hacia el futuro.

RUTA DE LA MEMORIA REGIÓN METROPOLITANA



Palacio de La Moneda El 11 de septiembre de 
1973, durante el golpe de Estado, fue bombardeada 
por fuerzas militares. El presidente Salvador 
Allende murió allí tras negarse a abandonar el 
lugar. La Moneda ofrece visitas patrimoniales para 
conocer sus espacios históricos significativos.
Vicaría de la Solidaridad Continuadora del 
Comité Pro Paz, fue creada en 1976 por la 
Iglesia Católica. Defendió los derechos humanos, 
brindando asistencia legal y social a las víctimas 
de la dictadura y sus familias. Sus archivos 
fueron reconocidos por la UNESCO en 2003. Su 
documentación se preserva en la Fundación de 
Documentación y Archivo.
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas (FASIC) Desde 1975, defendió los 
derechos humanos, ofreciendo apoyo legal, social 
y psicológico a las víctimas de la dictadura y sus 
familias. Contribuye hasta hoy en los procesos 
de verdad y justicia. Su archivo fue declarado 
Memoria del Mundo por la UNESCO en 2003. En la 
actualidad, gestiona su Centro de Documentación 
y apoya los derechos de las personas migrantes.
Recinto La Firma El inmueble ubicado en la calle 
Dieciocho era sede del Diario Clarín, cuando fue 
usurpado por las Fuerzas Armadas y utilizado por 
la Escuela, el Servicio de Inteligencia (SICAR) y 
la Dirección de Comunicaciones de Carabineros 
(DICOMCAR), así como por la organización 
represiva clandestina Comando Conjunto.
Sitio de Memoria Trabajadores de la 
Construcción, Excavadores y Alcantarilleros 
La sede social de este sindicato fundado en 1955, 
se convirtió en un punto de encuentro durante la 
dictadura, marcado por el trabajo colaborativo, 
la autogestión y el desarrollo de actividades 
culturales que contribuyeron a la rearticulación 
del tejido social y, en particular, del movimiento 
de las y los trabajadores.
Londres 38, espacio de memorias Sede 
del Partido Socialista, entre 1973 y 1975, el 
inmueble ubicado en calle Londres N° 38 fue un 
centro de detención y tortura operado la DINA. 
Hoy es un espacio de memoria recuperado por 
organizaciones sociales, destinado a la reflexión 
crítica vinculada al presente y la preservación de 
la historia reciente de los derechos humanos. 

Ministerio de Bienes Nacionales En el edificio 
de Juan Antonio Ríos Nº 6, hoy sede del Ministerio, 
durante la dictadura operaron las Direcciones de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 
Hasta hoy, no hay mucha información sobre este 
recinto, salvo que era parte integral del aparato 
represivo de la Fuerza Aérea.
Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía 
Este inmueble, usurpado al Movimiento de 
Acción Popular Unitaria (MAPU), quedó bajo la 
administración de la DINA, transformándose en 
una sede de salud para su personal y en un centro 
clandestino de detención, tortura y exterminio. 
Hoy es un sitio de memoria, recuperado gracias 
al trabajo de sobrevivientes y organizaciones de 
derechos humanos.
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) 
El edificio inaugurado en 1972, simbolizó los 
ideales de integración social de la Unidad Popular 
tanto en su diseño arquitectónico como en su 
proceso constructivo. Tras el golpe de Estado, 
fue rebautizado como Diego Portales para ser la 
sede de la Junta Militar. En 2010 reabrió como 
GAM, recuperando su historia para las nuevas 
generaciones.
Sitio de Memoria Subterráneo Ex Hospital 
Militar (hito satélite) El antiguo Hospital Militar, 
hoy Hospital Metropolitano, fue usado entre 1973 
y 1974 como centro clandestino de detención y 
tortura. Fue el primer establecimiento público de 
salud reconocido como sitio de memoria, gracias 
al testimonio de una víctima, quien acreditó su 
existencia.

Circuitos e hitos - Santiago Centro
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Circuitos e hitos - Santiago Norte y Poniente
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Casa de Memoria y Resistencia Corpus 
Christi En este lugar se conmemora a las 
víctimas de la “Matanza de Corpus Christi” –
denominada Operación Albania por el aparato 
dictatorial–, ejecutada por la CNI en este y otros 
inmuebles durante el 15 y 16 de junio de 1987, 
contra el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en 
represalia por el atentado a Augusto Pinochet de 
septiembre de 1986.
Cementerio General / Sitio de Memoria Patio 29 
El Patio 29 del cementerio, fue utilizado para 
enterrar clandestinamente a cientos de personas 
asesinadas durante la dictadura, bajo el rótulo 
N.N. Muchas de ellas fueron posteriormente 
identificadas como detenidas desaparecidas y 
ejecutadas políticas. En el cementerio se pueden 
visitar memoriales, tumbas y mausoleos que 
recuerdan a las víctimas de la dictadura.
Sitio de Memoria Cuartel Borgoño Fue el 
recinto represivo más importante de la CNI entre 
1977 y 1990. A las afueras del edificio, familiares 
y activistas se han reunido desde la década de 
1980, convirtiéndolo en un lugar de denuncia para 
visibilizar las violaciones a los derechos humanos. 
Ex Cárcel Pública de Santiago Fue el principal 
penal político del país durante la dictadura. Su 
demolición se inició en 1994. Por varios años los 
únicos elementos que recordaban el espacio era 
una placa instalada en el piso y una parte de la 
fachada que se reconstruyó. En 2024, se inauguró 
el memorial “Memoria Fragmentada”.
Memorial Puente Bulnes Espacio de 
memorialización y conmemoración colectiva 
que visibiliza un lugar donde se ejecutó a 
veintitrés personas durante los primeros meses 
de la dictadura. El puente cruza el río Mapocho, 
cuyo cauce refleja su utilización como un espacio 
de desaparición y ocultamiento. 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
Inaugurado el 2010, tiene como objetivo 
fundamental visibilizar, conmemorar, transmitir e 
interpretar el terrorismo de Estado y la violencia 
política ejercida durante la dictadura. Propone 
un relato museográfico del período a través de 
materiales y archivos diversos, además, realiza 
múltiples actividades culturales.
Internado Nacional Barros Arana (INBA)
Establecimiento educacional público fundado 
en 1902, fue ocupado como cuartel general del 
Regimiento N°3 Yungay de San Felipe y como 

centro de detención transitoria de personas. 
Exalumnos y sobrevivientes han impulsado 
investigaciones y actividades de memorialización. 
Ex Casa de la Cultura de Barrancas / Jardín 
de los presentes (hito satélite) Convertido en 
centro de detención y tortura los primeros meses 
de la dictadura. Muchas personas del campamento 
aledaño y de otros sectores de Santiago, fueron 
torturadas, ejecutadas o desaparecidas. Hoy es 
un espacio de memoria, educación ambiental y 
derechos humanos.  Frente al jardín conmemorativo 
se conserva una torre de vigilancia de la época.
Universidad de Santiago de Chile / Ex 
Universidad Técnica del Estado Tras el golpe 
de Estado, la UTE fue bombardeada y muchas 
personas de la comunidad fueron detenidas, 
torturadas y asesinadas. En 1981 perdió parte de su 
financiamiento, su carácter nacional y su nombre, 
que fue reemplazado por Universidad de Santiago 
(USACH). En el campus se preserva la memoria con 
memoriales y actividades conmemorativas.
Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara 
Originalmente llamado Estadio Chile, fue un centro 
de detención masivo durante 1973 y 1974. Fue 
renombrado en 2003 en homenaje al cantautor 
Víctor Jara que fue asesinado allí. Hoy, además 
de ser un complejo deportivo, es un espacio de 
memoria.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende 
Fundado en 1971 para acoger obras de arte donadas 
globalmente para hacer frente al boicot comunicacional 
contra el gobierno de Salvador Allende. Se encuentra 
ubicado en una casona del Barrio República que fue 
utilizada, desde 1978, por la CNI.
República N° 517 El inmueble albergó a la 
Facultad de Economía de la Universidad de Chile 
hasta su traslado, cuando fue usurpado por la CNI. 
Actualmente, es sede de la Universidad de Los 
Lagos y se preservan algunas huellas del uso dado 
durante la dictadura. El memorial “Memoria, Verdad 
y Justicia”, rinde homenaje a las veintitrés personas 
de la Facultad ejecutadas o desaparecidas.
Casa Calle Conferencia En 1976, la DINA llevó 
a cabo acciones para desmantelar la Dirección 
Clandestina del Partido Comunista. Una de las 
estrategias consistió en crear una “ratonera” en 
esta casa, montando un simulacro de normalidad 
para atraer a las personas a una supuesta reunión, 
sin que sospecharan que serían secuestradas.



Circuitos e hitos - Santiago Sur

Casa André Jarlán y Pierre Dubois Esta casa 
parroquial en la población La Victoria fue un 
refugio para personas perseguidas y heridas 
durante las protestas contra la dictadura. El 4 de 
septiembre de 1984, André Jarlán fue alcanzado 
por una bala de Carabineros y murió en el lugar. 
Mural “El Primer Gol del Pueblo Chileno” La 
obra realizada por el artista Roberto Matta y la 
Brigada Romana Parra en 1971 para conmemorar 
el primer aniversario del gobierno de la Unidad 
Popular, fue censurada y cubierta por varias capas 
de pintura durante la dictadura. En la década de 
2000 fue redescubierta, restaurada y recuperada.
Sitio de Memoria Alberto Bachelet Martínez, 
Ex Nido 20 Inmueble usurpado al MIR, que 
entre 1974 y 1978, fue un centro de detención y 
tortura operado por la Fuerza Aérea y el Comando 
Conjunto. Hoy, recuperado como espacio de 
memoria, es gestionado por el Comité de Derechos 
Humanos de La Cisterna.
Sitio de Memoria y Resistencia Calle Santa Fe 
El 5 de octubre de 1974, Miguel Enríquez, líder del 
MIR, fue asesinado en una operación de la DINA en 
una casa de seguridad en la calle Santa Fe en San 
Miguel. A pocas cuadras del lugar, se ubica la sede 
de la organización Casa de Miguel Red Solidaria, 
quienes han luchado por la recuperación de la 
casa como sitio de memoria.  

Sitio de Memoria Varas Mena N° 417 Esta casa 
fue escenario de la “Matanza de Corpus Christi” 
en 1987, operación en que la CNI asesinó a 
militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
en represalia por el atentado a Augusto Pinochet 
de septiembre de 1986.
Sitio de Memoria Centro de Detención Tres 
y Cuatro Álamos Tres Álamos fue un recinto 
público de detención gestionado por Carabineros, 
mientras que Cuatro Álamos fue un centro 
clandestino de tortura y exterminio a cargo de 
la DINA. Desde 2005, organizaciones de derechos 
humanos han trabajado en su recuperación, 
visibilización y reconocimiento como sitio de 
memoria.
Sitio de Memoria Ex Nido 18 Este lugar 
fue utilizado como un centro clandestino de 
detención y tortura, operado sucesivamente por 
el Comando Conjunto, la DINA y la CNI. Hoy es 
administrado por la Corporación Derechos Iguales, 
un espacio de memoria que organiza actividades 
culturales y educativas sobre derechos humanos, 
ecología y arte.
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Circuitos e hitos - Santiago Oriente

Estadio Nacional, Memoria Nacional Durante 
los primeros meses tras el Golpe, el Estadio 
Nacional se convirtió en un recinto público de 
detención y tortura por el cual pasaron alrededor 
de 20 mil personas, hasta su cierre en noviembre 
de 1973. El lugar cuenta con diversos espacios de 
memoria para visitar. 
Casa Memoria José Domingo Cañas La 
propiedad usurpada durante la dictadura fue 
un centro represivo de la DINA y la CNI entre 
1974 y 1987. Destruida en 2002 fue recuperada 
como sitio de memoria gracias a la ciudadanía. 
Gestionada por la Fundación 1367, promueve la 
investigación, formación en derechos humanos, y 
ofrece actividades educativas. 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación / Ex Pedagógico Durante la dictadura, 
el Pedagógico –o sede oriente– de la Universidad 
de Chile fue intervenido por las Fuerzas Armadas, 
imponiendo control militar y represión. A pesar de 
ello, surgió un fuerte movimiento de resistencia 
estudiantil. La actual UMCE preserva su memoria a 
través de una ruta y diversas iniciativas.
Universidad de Chile, Campus Juan Gómez 
Millas Tras el Golpe, la Universidad de Chile fue 
intervenida. Se cerraron facultades, destruyeron 
bibliotecas y prohibieron contenidos. Se designaron 
autoridades militares y miles de personas de 
la comunidad universitaria fueron víctimas de 
violencia. La rearticulación estudiantil impulsó la 
recuperación de la democracia.

Sitio de Memoria Irán 3037 Entre 1974 y 1977 
fue un centro de secuestro, tortura, violencia 
político-sexual y desaparición operado por la DINA. 
Tras años de acciones de recuperación por parte 
de sobrevivientes, vecinas y vecinos y colectivos 
feministas, el espacio fue expropiado en 2023 
y transformado en un espacio comunitario de 
memoria.
Parque por la Paz Villa Grimaldi Entre 1974 y 
1978, este antiguo centro de eventos, fue un centro 
de secuestro, tortura, ejecución y desaparición 
operado por la DINA. El inmueble fue destruido, 
pero la comunidad y personas sobrevivientes 
lucharon por la recuperación del sitio. Hoy, es un 
espacio de memoria con actividades educativas y 
culturales.
Memorial de Víctimas Cuartel Simón Bolívar 
8800 Es un espacio que recuerda a las víctimas 
de ejecución y desaparición forzada del cercano 
Cuartel Lautaro, operado por la DINA, que fue 
demolido en la década de 1990. Su existencia y los 
hechos allí ocurridos se conocieron recién en 2007.
Aeródromo Tobalaba Eulogio Sánchez Sede 
del Comando de Aviación del Ejército, fue punto 
de despegue de la “Caravana de la Muerte”, que 
ejecutó al menos a 97 personas en 1973. Según 
testimonios, las aeronaves militares fueron 
utilizadas para lanzar cuerpos al mar de cientos de 
víctimas.
Villa San Luis de Las Condes (hito satélite) 
Proyecto urbano de viviendas sociales, 
interrumpido violentamente, dando paso al 
desalojo y la radicación de cientos de familias 
entre 1976 y 1988. El lugar conserva las ruinas 
de un block, donde se construirá un museo para 
reflexionar sobre la segregación urbana y social. 
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Circuitos e hitos - Metropolitana Rural
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1 Sitio Paz y Memoria Curacaví (hito satélite)  
La antigua Tenencia de Carabineros de Curacaví fue 
usada como centro de detención, principalmente, 
de personas campesinas vinculadas a la 
Reforma Agraria. Fue escenario de ejecuciones 
y desapariciones. Desde la década de 2000, la 
comunidad ha convertido el lugar en un espacio 
de conmemoración para las víctimas locales.
Sitio de Memoria Casas Viejas de Chena 
Ubicado al interior de un recinto militar, centro 
clandestino de detención, tortura, violencia 
político sexual y exterminio, además de un lugar 
de inhumación y exhumación de cuerpos. Por el 
lugar pasaron al menos 441 personas. En 2016, se 
inició su recuperación.
Sitio de Memoria Hornos de Lonquén 
Primer lugar de hallazgo de cuerpos de 
personas desaparecidas en 1978, que evidenció 
indiscutiblemente la práctica de desaparición 
forzada. Fue el primer sitio de memoria reconocido 
como Monumento Nacional (1996). Tras luchas de 
familiares y organizaciones, el Estado adquirió el 
terreno en 2005 y habilitó el acceso libre en 2024.
Casa Solidaria Alberto Leiva Vargas Antigua 
Tenencia de Carabineros en Buin que fue centro 
de detención y tortura, principalmente de líderes 
sociales y personas del mundo campesino. Tras su 
recuperación, la Corporación de Derechos Humanos 
Valle del Maipo trabaja en su puesta en valor. 

Memorial de Paine, un lugar para la memoria 
Proyecto que surgió desde la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
y Ejecutados de Paine. Diseñado de forma 
colaborativa con familiares de los 70 hombres, 
ejecutados y desaparecidos, en su mayoría 
participantes de la Reforma Agraria, el memorial 
recuerda la vida de los campesinos en su entorno 
natural. La Corporación a cargo desarrolla 
múltiples actividades de mediación.
Memorial por la Justicia y la Dignidad 
Provincia Cordillera Promovido por la 
comunidad local, el sitio rinde homenaje a las 
personas detenidas desaparecidas y ejecutadas 
políticas de la provincia de Cordillera: estudiantes, 
obreros, campesinos y campesinas, pobladoras 
y pobladores. Cada año se organizan múltiples 
conmemoraciones en el lugar. 
Casa de Piedra (hito satélite) Residencia 
particular ubicada en el Cajón del Maipo que, 
tras el Golpe, fue usurpada para convertirse en un 
recinto clandestino de represión y en un lugar de 
encuentro de altos mandos del aparato dictatorial. 
Los usos dados a la casa fueron públicos en 2007. 
La comunidad del sector, tras años de silencio, ha 
comenzado a reconstruir su memoria colectiva.
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