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Resumen. 

Inscripto en el campo de la psicología social y política, este trabajo pretende 
ser un intento de generar reflexiones teóricas, revisar prácticas y 
compromisos político – sociales, tanto desde la función de investigador como 
desde el quehacer en Derechos Humanos. Aportar “un grano de arena” que 
contribuya a la construcción, no solo de nuestra historia reciente, sino 
también del presente de quienes, aunque fueron víctimas del terrorismo de 
Estado, han logrado rehacerse y continuar en un camino trazado desde el 
compromiso con la vida.  
El joven concepto de Resiliencia posibilitó acercarse a la comprensión de los 
factores intervinientes en la superación de situaciones traumáticas. Aunque 
la mayoría de las investigaciones sobre el mismo fueron realizadas con 
niños nacidos y criados en condiciones de extrema pobreza, hoy constituye 
un desafío en relación a las vivencias sociales producidas por el terrorismo 
de Estado.  
En este trabajo se pretendió conocer los factores resilientes de los familiares 
sobrevivientes de la dictadura, en la Provincia de San Luis, indagando sobre 
las habilidades, las capacidades, el afrontamiento afectivo, entre otros  
procesos sociales y psíquicos, que constituyen el conjunto de 
especificidades que desarrollaron hombres y mujeres que debieron padecer 
los sucesos acaecidos durante esos años.  
A partir del testimonio vivencial de personas que han sufrido las 
circunstancias descriptas precedentemente, se intentó comprender cómo 
este grupo pudo transitar el camino de la recuperación. 
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Los objetivos del trabajo investigativo fueron: describir la interrelación de 
capacidades y factores que se pusieron en juego para el afrontamiento, 
desde una postura integradora de lo personal, familiar, social y político. 
Este campo de aplicación particular permitió profundizar y aportar a la 
conceptualización del término de Resiliencia y sus manifestaciones en 
diferentes circunstancias de la vida de los seres humanos. 
Palabras clave: Resiliencia - Dictadura Militar 
 
Summary.   
Inscript in the field of the social and political psychology, this work seeks to 
be an intent of generating theoretical reflections, to revise practical and 
commitments politician - social, so much from investigator's function as from 
the chore in Human rights. To contribute "a grain of sand" that contributes to 
the construction, not alone of our recent history, but also of the present of 
who, although they were victims of the terrorism of State, they have been 
able to be redoed and to continue in a road layout from the commitment with 
the life.    
The Young concept of Resilience facilitated to come closer to the 
understanding of the factors interveners in the overcoming of traumatic 
situations. Most of the investigations were focused born children and 
servants under conditions of extreme poverty. Today they constitute a 
challenge in relation to the social experience taken place by the terrorism of 
State.    
In this work it was sought to know the resilients factors of the family survivors 
of the dictatorship, in San Luis' Province, investigating on the abilities, the 
capacities, the affective confrontation, among the social and psychic 
processes that constitute the group of specificities that men and women that 
should suffer the events happened during those years developed.    
Starting from the living testimony of people that they have suffered the 
circumstances described precedently, it was tried to understand how this 
group could traffic the one on the way to the recovery.   
The objectives of the investigative work were: to describe the interrelation of 
capacities and factors that put at stake for the confrontation from an 
integrative posture of the personal, family, social and political.   
This field of particular application allowed to deepen and to contribute to the 
conceptualization of the term of Resilience and its manifestations in different 
circumstances of the life of the human beings.   
 
 Key words: Resilience - Military Dictatorship 
 

Introducción 

En este trabajo se pretendió conocer los factores resilientes de los familiares 
sobrevivientes de la dictadura, en la Provincia de San Luis, indagando sobre 
las habilidades, las capacidades, el afrontamiento afectivo, entre los 
procesos sociales y psíquicos, que constituyen el conjunto de 
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especificidades que desarrollaron hombres y mujeres que  padecieron los 
sucesos acaecidos durante esos años 
En Argentina, el 24 de marzo de 1976 un nuevo golpe de Estado derrocó al 
gobierno constitucional de Isabel Perón e irrumpió en la vida de los 
argentinos. La Junta Militar, integrada por representantes de las Fuerzas 
Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), usurpó el poder e instaló el 
terrorismo de Estado como metodología generalizada y sistemática de 
represión. 
La Dictadura, con marcada concentración del poder y la supresión de la 
división de poderes, se prolongó durante ocho años. Por una planificada 
decisión política se utilizaron las estructuras y los recursos del Estado en 
forma clandestina y con la complicidad de los organismos oficiales, para 
dejar a los habitantes en la indefensión, producto del terror. Persecución, 
asesinatos, secuestros y desaparición de personas, apropiación de niños, 
censura y desarticulación de los lazos sociales, fueron algunos de los 
métodos que utilizaron.  
Treinta y un años después, muchos aún sufren las secuelas de aquellos 
tiempos, cargan el peso de esa larga noche en el alma y llevan en el cuerpo 
inscriptas sus marcas; transportan los restos de esos años adonde sea que 
vayan. Algunos buscan divisar un horizonte parados sobre el surco de las 
fisuras que ha suscitado aquel pasado. Otros se alojan en la desilusión. 
Otros se quedan en lo que no fue, incapaces de escaparle a la nostalgia; son 
también muchos los que reviven los miedos de aquella etapa o construyen, 
sin lograr deshacerse de ellos, otros nuevos y no son pocos los que viven en 
las huellas de ese acontecimiento, porque aún no pueden superar sus 
consecuencias. Pero todos continúan dibujando los trazos de esa 
experiencia y, al hacerlo, a veces aprenden del pasado, otras lo repiten, casi 
siempre sin darse cuenta 4.  
Las secuelas en Argentina luego de la última Dictadura Militar son muchas: 
los muertos, los desaparecidos, los niños apropiados, la chatura, el atraso, el 
terror, la destrucción de la economía, las víctimas de la aventura bélica de 
Malvinas, entre otros desastres, de los que no ha estado exenta la provincia 
de San Luis. 
Cabe señalar que la cifra de detenidos – desaparecidos de ésta provincia 
asciende, aproximadamente, a 50 personas que fueron secuestradas dentro 
del territorio de la provincia  y también en otros sitios del país donde 
residían.  Tal cantidad representa no solo un número importante de víctimas 
del Terrorismo de Estado, sino también familias destruidas por el horror. 
Dentro del contexto de la escasa tasa de población con que contaba la 
provincia, la cifra de detenidos-desaparecidos no solo constituye una 
proporción significativa  sino que ha dado lugar a maneras de afrontar tal 
situación  por parte de los familiares, que son recogidas por esta 
investigación.  

                                                 
4 Vezzetti. H. (2002): Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires, 
Editorial Siglo XXI   
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Diversos análisis sobre el tema de la memoria colectiva sostienen que se 
precisan entre veinte y treinta años para que las sociedades que han vivido 
una tragedia, una catástrofe social, puedan mirar hacia atrás, reflexionar 
sobre ella y convertir el pasado en lección. La Resiliencia permitirá 
establecer un sentido de permanencia entre el pasado, el presente y lo que 
reserva el porvenir. 
 
Marco Conceptual 
 
La Resiliencia posibilitó acercarse a la comprensión de los factores 
intervinientes en la superación de situaciones traumáticas. La mayoría de las 
investigaciones fueron enfocadas a niños nacidos y criados en condiciones 
de extrema pobreza, pero hoy constituyen un desafío en relación a las 
vivencias sociales producidas por el terrorismo de Estado.  
La Resiliencia es definida como: “La capacidad de los seres humanos que 
permiten a los individuos, grupos o comunidades, sobreponerse a los efectos 
nocivos de condiciones psicosociales desfavorables y mantener su 
capacidad de crecimiento e inserción social, del modo más propicio para 
ellos mismos y más cercano a su bienestar y felicidad, aún en el contexto de 
dichas situaciones adversas”.5  
Melillo (2002), destaca la importancia del trabajo realizado por Werner y 
Smith6, que dio origen a este nuevo concepto, sobre la influencia de los 
factores de riesgo, que se presentan cuando ”los procesos del modo de vida, 
de trabajo, de lo cotidiano, de las relaciones políticas, culturales y 
ecológicos, se caracterizan por una profunda inequidad y discriminación 
social, inequidad de género y etno-cultural” y generan formas de 
remuneración injusta. 
Los niños llamados Resilientes, no lo eran por cuestiones genéticas sino que 
tenían, al menos, una persona que los aceptó de forma incondicional, 
construyendo un vínculo positivo  que les posibilitaba sentir que sus 
esfuerzos, sus competencias y su autovaloración eran reconocidas. Eso hizo 
la diferencia. En otras palabras, la aparición o no de Resiliencia en los 
sujetos depende de la interacción de la persona y su entorno humano. 
A partir de estos estudios la literatura al respecto ha proliferado. En 
Argentina, Suárez Ojeda (2001), ha extendido el objeto de estudio inicial y 
habla de la Resiliencia comunitaria. Desarrolla teóricamente esta 
concepción, a partir de observar que cada desastre o calamidad que sufre 
una comunidad, produce dolor y pérdidas tanto de vidas como de recursos, 
generando como resultado un efecto movilizador en la solidaridad de los 
individuos, permitiendo reparar los daños y seguir adelante. 

                                                 
5 Concepto extraído de la Ley Nº 1441- Decreto Nº 1740- Resiliencia y Salud Pública- Legislatura de 
la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2004 
 
6 Werner y Simth  (1982): “Vulnerable but invencible: A longitudinal Study of Resilient Children and 
Youth”, en el libro de Melillo A. Suarez Ojeda N. (2001). Descubriendo las Propias fortalezas. 
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La Resiliencia, esta capacidad de los seres humanos para sobreponerse a 
los efectos nocivos de condiciones psicosociales desfavorables y mantener 
su capacidad de crecimiento e inserción social, del modo más propicio para 
ellos mismos y más cercano a su bienestar y felicidad, es tan antigua como 
el hombre mismo, pero no tenía nombre alguno hasta que fue investigada. 
La Resiliencia es conocida como aquella capacidad o habilidad que posee 
un individuo, que a pesar de haber sido expuesto a sucesos adversos, ya 
sean: físicos, psicológicos y/o sociales, pueden superarlos, enfrentarlos y 
acceder a una vida significativa y productiva.  
Por lo cual, tiene que ver con características propias del modo de ser de la 
persona, de las condiciones de su ambiente y de la interacción entre ambas. 
Es decir, no esta asociada con un solo aspecto, dejando de lado otros, sino 
que es el resultado de una particular interacción entre la persona y su medio. 
Resiliente es quien no se resigna a reproducir las condiciones existentes: su 
ambición crea el imaginario de un cambio posible y esto lo cambia a él como 
individuo, a la vez que impacta sobre el grupo inmediato y señala los 
comportamientos prácticos para enfrentar la adversidad y sus imposiciones. 
El sujeto resiliente no es un adaptado ni, menos aún, un inadaptado: es un 
sujeto crítico de su situación existencial, capaz de apropiarse de los valores 
y significados de la cultura que mejor sirvan  a la realización de su propio 
anhelo o ambición 
Distintos autores han especificado los factores que resultan protectores para 
los seres humanos, más allá de los efectos negativos de la adversidad y la 
mayoría coincide en los siguientes: 

1) Autoestima. 
2)  Introspección. 
3)  La capacidad de actuar con independencia e iniciativa personal. 
4) Capacidad de relacionarse positivamente con otros. 
5) Compromiso moral, ético y espiritual. 
6) Capacidad de pensamiento crítico. 
7) El sentido del humor 

La resiliencia tiene una perspectiva mucho más profunda porque considera 
al hombre como un ser bio-psico-sociocultural y también espiritual. La 
resiliencia apunta a mejorar la calidad de vida de las personas y la existencia 
en un sentido integral, tiende a un reconocimiento de las propias fortalezas 
del individuo, a la capacidad de superación que tienen las personas.  Por lo 
tanto, apuesta a la prevención y a la promoción de la salud, a la activación 
de fortalezas para poder superar eventos que, en otras condiciones, 
desintegrarían a las personas. 
 
 
Metodología  

 
El eje de la exploración lo constituyó el objetivo de conocer cuáles habían 
sido las capacidades puestas en juego en la relación con los demás y 
consigo mismo, el afrontamiento afectivo, el nivel de fortaleza interior, el 
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sentido del humor, la fe como capacidad de creer, la actitud de servicio 
manifestada en la búsqueda del bienestar común; los soportes contextuales 
en términos de aceptación humana incondicional, de fuente de confirmación 
y desarrollo de las propias fortalezas, de espacio de comunicación genuina 
entre los seres humanos. 
Desde el testimonio vivencial de personas victimas del Terrorismo de 
Estado, se intentó comprender el proceso mediante el cual pudieron transitar 
el camino desde la exposición a situaciones potencialmente traumáticas 
hacia la recuperación, es decir, los procesos sociales y psíquicos, que 
constituyeron el conjunto de especificidades que desarrollaron los hombres y 
mujeres que padecieron los sucesos acaecidos durante el período 1976-
1983, hasta la fecha.     
Los objetivos propuestos fueron:  
1) Describir la interrelación de capacidades y factores que se pusieron en 
juego para el afrontamiento desde una postura integradora de lo personal, 
familiar, social y político. 
 2) Comprender las circunstancias y posibilidades de Resiliencia en los 
momentos vitales de los familiares de detenidos – desaparecidos de la 
dictadura militar. 
El trabajo fue descriptivo interpretativo del fenómeno de la resiliencia en 
familiares de personas detenidas- desaparecidas, para lo cual se utilizó la 
metodología cualitativa y biográfica. Desde el enfoque de la Teoría fundada 
que intenta generar aportes conceptuales, a través de estrategias como el 
Método de Comparación Constante y el muestreo teórico de Glaser y 
Strauss (1967). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de la idea que la desaparición como hecho central muestra 

un antes y un después, se estableció la siguiente categorización:   
 

Cuadro Nº 1. Proceso de codificación y categorización de la 
información 
 
CODIFICACIÓN 
Momentos vitales 

CATEGORIZACIÓN 
Fuentes y  Sucesos 
de Afrontamiento 

SUBCATEGORIZACIÓN 
Factores de Resiliencia 

A. Constitución del sí 
mismo 
Dimensión 

1.Familia de origen 
 
 

.1 Figura de los 
progenitores 
- Valores 



 7 

afectiva – emocional - 
comportamental 

 
2. Proyecto Personal 

- Modelos identificatorios 
.2 Matriz de interacción   
.1 Conformación de la 
pareja 
.2 Compromiso social 

B. Militancia 3. Proyecto Político .1 Afinidad con  ideales 
.2 Participación y 
compromiso político 
.3 Tipo de vinculo de 
filiación 
.4 Proximidad 
generacional 
.5 Cercanía geográfica 

C. Ocurrencia del 
hecho 
       Traumático 
       (Represión) 

4. Clandestinidad 
5. Exilio 
 
 
 
6. Prisión- Detención 

.1 Afrontamiento de 
peligro 
.1 Movilización - 
Organización 
- Búsqueda de un lugar 
- Consolidación de 
Ideales 
- Responsabilidad 
.1 Evaluación de la 
situación 
- Reconocimiento del 
Hecho 

D. Inmediato posterior 
a la 
    desaparición del 
familiar 

7. Detención- 
Desaparición 
 
 
8. Primeras Décadas 

.1 Condiciones de 
búsqueda 
- Estrategias 
- Acompañamiento 
.1 Actitudes preventivas 
.2 Sobreprotección 
familiar 
.3 Recuperación del 
compromiso social 

E. Actual 
 

9. Reactualización de 
Ideales 
 
10. Formación de Org. 
comunitarias 

.1 Acciones 
reivindicatorias 
- Demanda de Justicia 
Social 
.2 Desafíos actuales del 
compromiso social 

 
En este proceso de investigación, se manifestó en el grupo de entrevistados 
otra categoría de mayor trascendencia para comprender los estilos de 
afrontamiento puestos en juego, porque era particular del hecho traumático 
analizado en este caso como fue la relación con el compromiso político de la 
persona desaparecida. Esta última nos abre una nueva perspectiva de 
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análisis y profundización en las historias vitales, para la comprensión de la 
resiliencia.   

 
Los Datos y su Análisis. 

 
En esta investigación cualitativa y en una segunda instancia del proceso de 
recolección y análisis simultaneo de datos de las entrevistas realizadas a los 
familiares de las victimas de la dictadura militar, se establecieron diferentes 
momentos en su historia vital.  

A. Momento de la Constitución de sí mismo. 
 

En el momento de constitución del sí mismo de los familiares de las víctimas, 
la dimensión afectiva, emocional y comportamental constituyeron un primer 
pilar de sostén, desde la familia de origen primero y posteriormente en el 
proyecto de vida personal. 

 
 1. Familia de Origen 
En la familia de origen, los progenitores jugaron un rol primordial, en la 
trasmisión de valores fundantes como el esfuerzo asociado a la consecución 
de metas (trabajo, estudio) y de valores cristianos; en tanto se constituyeron 
en modelos de compromiso solidario que ponían de manifiesto en su 
discurso y prácticas cotidianas y además, porque estructuraron una matriz 
de interacción familiar que proporcionaba seguridad y protección a sus 
miembros. 

 
2. Proyecto Personal 

Otro aspecto de fundamental importancia fue el proyecto personal del 
entrevistado que se comenzó a delinear desde la juventud, en relación con el 
área de la familia a construir pero además, como un compromiso social en 
relación con sus semejantes. En estas instancias se recrearon los valores de 
formación familiar en la conformación de la pareja y, en alguno de ellos, la 
responsabilidad social se concretó en actividades de servicio y/o políticas 
orientadas hacia los sectores menos favorecidos.  
Las diferencias individuales de los familiares otorgan matices diversos a la 
constitución del proyecto personal, dando cuenta de actitudes y de un 
compromiso vital, diferentes que van a delinear las conductas y el nivel de 
afrontamiento posteriores. 

 
 
B.- Momento de la militancia  
 
3. Proyecto Político 

La militancia constituye un momento que muestra las diferencias con que los 
familiares conocieron, ignoraron, rechazaron, aceptaron, acompañaron o 
compartieron la acción política llevada a cabo por el detenido-desaparecido.  
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El proyecto político compartido transcurrió por el camino hacia la utopía, que 
se percibía al alcance de la mano mediante la lucha, asociada a la creencia 
en la posibilidad cierta de cambiar el mundo, de hacerlo mejor para todos. A 
partir de grandes ideales, crecieron convencidos de la importancia de la 
educación como transmisión generacional de los padres, que condujo –a 
algunos- a la militancia desde una actitud de crítica social, un compromiso 
con la acción política y con el grupo de compañeros, pero también con una 
conciencia del riesgo que suponía la pretensión de llevar a la práctica el 
proyecto que sustentaban. Conciencia del riesgo que se agudizó en las 
etapas previas a la época de mayor represión, pero que no alcanzó a 
dimensionar la envergadura con que se desató. 
La filiación con el militante; el tipo de vínculo; la mayor o menor afinidad con 
sus ideas e ideales; las diferencias generacionales; la distancia o cercanía 
física o geográfica; la conciencia de riesgo, entre otros, son factores que 
influyeron en la manera en que se ignoró, conoció y/o compartió el proceso 
de militancia y que, a posteriori, determinaron los diferentes estilos con que 
se afrontó la represión. 

 
C.- Momento de ocurrencia del hecho traumático 
 

Esta instancia se caracteriza por ser el momento de inicio y profundización 
de la represión ejercida por el terrorismo de Estado, significó para los 
familiares un proceso de experiencias distintas de vida. El relato de los 
entrevistados ha permitido reconstruir las experiencias de vida a partir del 
proceso como sucesos hasta la ocurrencia del hecho traumático: la 
clandestinidad, el exilio y la prisión – detención.  
 

4. Clandestinidad 
La etapa de clandestinidad implicó la vivencia de diferentes circunstancias 
de afrontamiento del peligro, frente a las cuales se armaron estrategias de 
prevención, de secretos compartidos, de simulación o disimulación frente al 
entorno, y de un acompañamiento sustentado tanto en los vínculos afectivos 
como en el compromiso común con el proyecto de cambio.  
 

5. Exilio  
El exilio, se presenta como un momento que se significa de manera distinta 
según se haya compartido o no la experiencia del mismo. Para los familiares 
que lo compartieron- esposas e hijos- fue un momento de consolidación de 
las ideas y del proyecto político que sustentaban y por el que fueron 
perseguidos; la búsqueda de un sentido de pertenencia en un país diferente, 
la conservación del pequeño- gran mundo del hogar como soporte afectivo 
de sus miembros y la militancia, que se continuaba con distintas formas de 
organización de acuerdo al contexto y las necesidades del conjunto de 
exiliados. 
 

6. Detención- prisión 
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La instancia de detención- prisión cuando se produjo fue significada, en 
principio, como un hecho constitutivo de la estrategia represiva 
desencadenada por el Estado.  
El compartir el tiempo histórico de los hechos, la cercanía del vínculo y el 
tipo de parentesco con la persona desaparecida y las afinidades de 
compromiso social/político, permitieron advertir afrontamientos diferentes 
tanto en la etapa de represión, clandestinidad y prisión-detención previa a la 
desaparición y muerte, como evaluación y reconocimiento del  hecho 
traumático que nos ocupa.  
Al momento actual se admite la incapacidad que se tuvo de anticipar que la 
detención daría lugar a la desaparición y muerte del familiar, habiendo 
desestimado el futuro feroz y sangriento de las consecuencias de la 
dictadura. En su momento, se evaluó esta instancia desde la perspectiva de 
las tácticas utilizadas por las “otras dictaduras que se habían padecido” en 
las que no estuvo presente la barbarización política y la degradación del 
Estado3 que tendría lugar en ésta.  

 
D.-Momento inmediato posterior a la desaparición del familiar 

 
7. Detención- Desaparición  

En San Luis, la instancia de detención (y posterior desaparición), estuvo 
signada por la búsqueda en solitario, siguiendo los viejos patrones de 
comportamiento que se ponían en juego cuando sucedían estos 
acontecimientos: denuncia individual en comisarías o juzgados, con 
reiteración periódica de las presentaciones. A pesar de lo infructuoso de 
estos procedimientos, al no constituirse en San Luis organizaciones que 
nuclearan a estos familiares y orientaran apoyando el proceso de búsqueda, 
se continuó reproduciendo ritualmente el mismo procedimiento.  
 

8. Primeras Décadas 
De manera contingente, se desencadenaron otros acontecimientos como el 
exilio externo o interno de los familiares de la persona desaparecida –por 
decisión o por opción en aquellos familiares que estaban detenidos bajo el 
PEN. El miedo a que se produjeran nuevas detenciones-desapariciones en 
otros miembros generó una actitud de sobreprotección de las familias, con 
las diferencias propias señaladas anteriormente en otros momentos; 
diferentes grados de compromiso, de solidaridad, albergue, resguardo o 
búsqueda de información sobre la persona desaparecida. En algunos el 
compromiso social en actividades laborales significó la continuidad del 
proyecto. 
 A lo anterior se sumó la percepción del aislamiento social, manifestado en el 
alejamiento de quienes habían sido amigos, conocidos y también otros 
familiares que rehuían su contacto como si fuera la peste. La ausencia del 

                                                 
3 Vezzetti, Hugo, Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2002, ob. cit., pp13. 
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respaldo de instituciones a las que se pertenecía y en las que se confiaba –
como la iglesia, los sitios de trabajo, las instituciones educativas- contribuyó 
a acentuar la sensación de desvalimiento, indefensión y soledad. 

 
E.-Momento Actual 

 
9. Reactualización de Ideales 

En algunos entrevistados, es posible advertir una reactualización de las 
ideas que sustentaron la militancia del pasado, en nuevos y diferentes 
ámbitos de desempeño: organizaciones de defensa de los Derechos 
Humanos, espacios de servicio comunitario desarrolladas desde ONG o de 
manera personal, colaborando con organizaciones a nivel nacional como 
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, participando en todas aquellas 
acciones de denuncia, reclamo, reivindicación y demanda de justicia social. 
 

10. Formación de Organizaciones comunitarias 
Los alienta el propósito de rescatar los ideales, la conciencia crítica, el valor 
del servicio hacia el prójimo, como continuidad del compromiso social 
ejercido otrora, con los nuevos desafíos que plantea el momento actual, las 
nuevas generaciones y sus necesidades vitales. Esta persistencia en el 
sendero del compromiso social y político es una forma de mantener viva la 
presencia del familiar que ya no está, de continuar en la lucha por un mundo 
mejor para todos, acicateada por las desigualdades del momento presente. 
Asimismo, se pudo advertir el polo opuesto de una postura positiva frente al 
hecho traumático. Otro modo en que el familiar afrontó estos hechos, más 
relacionado con el distanciamiento afectivo, las diferencias generacionales, 
el desconocimiento de las actividades, de las creencias y convicciones del 
familiar desaparecido, tanto como el miedo a futuras represalias. 
Básicamente ha sido el terror impuesto por el autoritarismo gobernante lo 
que produjo el mantenimiento del silencio y el ocultamiento de los hechos 
debido a la sensación de indefensión vivida.  

 
Conclusiones 

 
Uno de los aspectos más significativos encontrados en el curso de la 
investigación es el aún existente temor a narrar las experiencias vividas 
treinta años atrás. Temor que se funda en la desconfianza difusa acerca de 
la utilización de la información -aún cuando la explicación sobre el propósito 
y fines de la investigación han sido exhaustivas-, las consecuencias que 
puede entrañar el conocimiento de hechos que a esta altura han sido 
develados y han dejados de ser secretos y peligrosos, en términos de 
represalias por parte de los aparatos represivos no desarticulados.  
Resulta impactante encontrar este sentimiento en familiares de militantes, 
algunos incluso comprometidos socialmente que en aquel momento , y 
también ahora, bregan por el cambio social, por la lucha por un mundo mejor 
y más justo para todos.  
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Los entrevistados provienen, en general, de familias integradas donde se 
encuentra bien marcada la intencionalidad de educar con vínculos afectivos 
sólidos, con valores orientados hacia la puesta en juego del trabajo y 
esfuerzo personal para el logro de los propósitos de vida. Familias de 
estructura tradicional con clara delimitación de los roles y vínculos de 
filiación, algunos con ascendientes españoles emigrantes como 
consecuencia de la guerra civil, que sostenían ideas y principios anarquistas; 
otros cuyos padres registran antecedentes de militancia sindical. La figura 
materna, en general, responde al modelo de madre y ama de casa asignado 
por el mandato socio-cultural a la mujer adulta de aquel tiempo, 
destacándose su formación religiosa que influía en su manera de percibir y 
actuar. Mujeres que manifestaban un comportamiento respetuoso de lo 
normado, exento de actitud crítica pero con una disposición solidaria hacia la 
caridad.  Los diferentes estilos con que se afrontó la represión y detención-
desaparición del familiar se relacionaron con la filiación y calidad de los 
vínculos estructurados al interior de la familia y con el militante; el grado e 
intensidad con que se conocían, compartían o rechazaban sus ideas e 
ideales; las diferencias generacionales; compartir el mismo espacio 
habitacional o geográfico; las diferencias con que se experimentó el clima 
impuesto por la dictadura, desde el miedo hasta el terror que inhabilitaba 
para la acción; la discriminación y aislamiento social, experimentado como 
consecuencia de la detención desaparición; la ausencia de respaldo 
institucional; la sensación de desvalimiento, indefensión y soledad, entre 
otros. 
El momento de la desaparición y los posteriores constituyeron un calvario 
para los familiares, donde se pusieron a prueba los soportes que constituyen 
los pilares de la resiliencia: habilidades personales, fortaleza emocional, 
sostén familiar, responsabilidad y compromiso político-social. 
Por último, a mayor compromiso y convicción compartida de las ideas que 
llevaron a la desaparición del familiar, se encuentra una mayor reivindicación 
de su memoria y la idea de “no bajar los brazos” y seguir luchando por 
nuevas causas que posibiliten la transformación social y política que se 
perseguía, como posibilidad de continuar cooperativamente con esos ideales 
de justicia social, mejor distribución de riquezas, de crecimiento colectivo, de 
revalorización de los vínculos, etc 
“No bajar los brazos” significo y significa mantener siempre presente y viva la 
figura del familiar detenido-desaparecido, continuar en la búsqueda de 
revalorización de la vida, del compromiso con un mundo mejor para todos, 
de la solidaridad como un valor fundante de los vínculos comunitarios, de la 
generosidad puesta de manifiesto desde las pequeñas acciones de la vida 
cotidiana y de la lucha no concluida por la memoria, la verdad y la justicia. 
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