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Resumen  

El  trabajo  toma  como  eje  central  al  duelo  en  relación  a  un  hecho

traumático,  que  no  pudo  ser  resuelto  por  el  sujeto  que  lo  padeció,

transmitiéndose de este modo a las generaciones futuras. Particularmente, se

abordan  las  características  de  los  duelos  respecto  de  delitos  de  lesa

humanidad, en el contexto de represión y violencia sistemática por parte del

Estado durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay. En este escenario,

los delitos se generan en un marco de desconocimiento. Las víctimas no tienen

noticias claras sobre el destino de sus familiares o amigos, generando brutales

consecuencias  para  la  segunda y  tercera  generación.  A esto  se  suma que

dicho desconocimiento se perpetúa en el tiempo por la falta de esclarecimiento

y justicia sobre los hechos traumáticos. Finalmente, se pretende establecer la

relación entre la impunidad del Estado y la falta de tramitación del duelo en la

primera generación.
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Terrorismo de Estado: un duelo no tramitado

La presente exposición pretende realizar un rápido recorrido por algunos

conceptos de duelo, que den cuenta de las características del mismo cuando

se encuentra enmarcado en un hecho social traumático, como lo fue la última

dictadura cívico-militar de nuestro país. 

Los  procesos  de  duelo  a  los  que  se  refiere  tienen  características

particulares debido al contexto social y político de la época. Durante el período

autoritario, el Estado llevó a cabo un plan sistemático de represión social, que

implicó el exilio de muchos, prisiones políticas de larga duración con torturas

generalizadas, asesinatos y desaparición de personas. En este marco de terror

impuesto por militares y civiles, estos delitos generaban gran incertidumbre, ya

que no era posible el esclarecimiento. 

El duelo al que se hace referencia, toma una significación distinta a las

clásicas  denominaciones  de  “duelo  normal  o  patológico”,  por  lo  que  se

mencionarán algunos conceptos que se entienden de mayor  relevancia.  En

este  sentido,  Abraham y  Torok (1978)  proponen los  postulados de cripta  y



fantasma,  designando  de  este  modo  a  aquellas  situaciones  que,  por  su

carácter de traumáticas, no pueden ser procesadas por la persona, quedando

el hecho encriptado en el psiquismo y generando efectos de “fantasma” en la

segunda  y  tercera  generación.  Plantean  la  tríada  indecible-innombrable-

impensable.  El  hecho  traumático,  por  desbordar  las  capacidades  yoicas  y

carecer de sostén y representación simbólica, pasará a ser para la víctima un

hecho  indecible.  El  hijo  no  podrá  obtener  de  sus  padres  la  posibilidad  de

metabolizar  lo  traumático.  Al  tomar  a  su  cargo  la  tarea  de  duelo  a  fin  de

salvaguardar  la  integridad parental  y  continentar  las angustias,  el  hecho se

transformará en innombrable. Al respecto, Gabriel Gatti (2008) en su libro “El

detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad”

presenta  un  mensaje  que  le  enviara  una  hija  de  desaparecidos:  “Hace  un

tiempo  que  vengo  dándole  vueltas  en  torno  a  este  asunto,  el  de  cómo

(re)presentar la cosa, de cómo hablar del tema, de cómo posicionarme y en

efecto, ninguna de las ‘narrativas’ conocidas termina de convencerme. (…) Lo

de la  narrativa del  vacío me parece sugerente y piola.  Tal  vez,  entre otras

cosas, porque siento que en parte legitima eso de la incomodidad, de que me

cueste  tanto  encontrar  las  palabras  adecuadas  y  que  a  la  vez  no  quiera

silencio.”  (p. 15). Por su parte, la tercera generación, recibirá contenidos ya

fragmentados, que al no poder articularlos psíquicamente y sumado a la lejanía

del hecho, lo traumático se hará presente en forma de síntoma-impensable.

Por otro lado, Moisés Kijak y María Lucía Pelento (1985), basados en

situaciones  extremas  como  genocidios,  utilizan  el  término  “duelos  de

características  especiales”  para  referir  a  aquellas  circunstancias  de

fallecimiento que no son las habituales, cuando la muerte se produce por una

conmoción  social  grave,  generando  consecuencias  perturbadoras  para  el

sujeto. En las situaciones a las que hacen referencia, no existe la posibilidad de

encontrar el cadáver, ni información sobre la fecha y el contexto en el que esa

muerte sucedió, siendo la búsqueda de información vivida por los sujetos como

amenazante y peligrosa. Esto produce una gran excitación psíquica destinada

a  seguir  catectizando  al  objeto,  por  creerlo  vivo,  o  quitar  las  investiduras

libidinales, por dar al familiar por muerto.

En tanto, y teniendo como base los efectos producidos por las dictaduras

en  América  Latina,  Maren  Ulriksen  de  Viñar  (1991)  propone  el  término



transmisión del horror. Señala que el horror se inscribirá como marca en el

psiquismo  de  la  víctima,  dejando  al  mismo  sin  posibilidad  de  articulación

significante en la propia historia, pasando a incluirse como un cuerpo extraño

en el sujeto. 

Otro de los postulados relevantes son los de Bondnar y Zytner (2000),

que  basadas  en  lo  descripto  sobre  el  duelo  de  características  especiales,

plantean  los  conceptos  de  vela  conmemorativa  (Wardi,  1990)  y  huella  de

vulnerabilidad. A  través  de  los  mismos,  dan  cuenta  de  los  efectos  que  el

genocidio judío produjo en hijos y nietos de sobrevivientes. Proponen que los

padres otorgarán a sus hijos el lugar de vela conmemorativa, en pos de reparar

el  daño  psíquico  ocasionado.  El  hijo  será  ubicado  en  el  lugar  del  familiar

desaparecido y deberá asumir para sí la misión de recordar. A nivel corporal, la

víctima portará una “alerta”, una huella, que se reactivará cada vez que una

situación, por sus características, recuerde lo sucedido. Será esta huella que se

transmitirá a través de las generaciones, produciendo en éstas la formación de

síntomas. 

Estas situaciones planteadas anteriormente,  se ven agravadas por  la

impunidad y  la  falta  de  esclarecimiento  que se  perpetúa en el  tiempo.  Las

familias siguen sin tener información acerca de las circunstancias de la muerte

y desaparición de sus familiares. Según Francesca Lessa (2014)  “…casi 30

años  después  de  la  transición  democrática,  las  cuentas  pendientes  de  la

justicia y la impunidad persisten en la sociedad uruguaya, y no hay indicios de

que  vaya  a  desaparecer  en  el  corto  plazo.” (p.  206)  Para  la  autora,  la

impunidad no se manifiesta solamente en el  terreno legal, sino que permea

muchas  otras  instituciones.  En  este  sentido,  su  análisis  concluye  que  aún

revocada en el  año 2011,  la  Ley de Caducidad  “…era sólo  la  punta de la

estructura –mucho más densa y profunda- del iceberg de la impunidad, que

requerirá un tiempo y un esfuerzo mucho más largos para ser desmontada por

completo.” (p. 208).

Este  escenario  político,  de  falta  de  voluntad  y  medidas  en  pos  de

alcanzar la Verdad y la Justicia,  abona la imposibilidad de realizar el  duelo

necesario. La idea de que “hay que dar vuelta la página” se torna hegemónica,

gracias  a  las  acciones  y  los  discursos  de  los  políticos,  que  comienzan  a

construir  luego  de  la  transición  hacia  la  democracia,  una  “cultura  de



impunidad”. En este sentido, Lessa afirma que “La administración Sanguinetti

impulsó  también  una  política  de  silencio  y  olvido,  resumida  en  su  lema

distintivo: <No hay que tener los ojos en la nuca>, imponiendo al Estado un rol

totalmente omiso y silencioso en los debates sobre la necesidad de verdad,

justicia, reparación y conmemoración del pasado.” (p. 211)  

Esta  “cultura  de  impunidad”  tiene  consecuencias  no  sólo  para  las

familias directamente afectadas por el Terrorismo de Estado, que carecen de

elementos para elaborar su duelo, sino para toda la sociedad. El Terrorismo de

Estado  tuvo  -tiene-  alcances  incalculables,  que  se  manifiestan  hasta  la

actualidad.

El hecho de pertenecer a una sociedad que no pudo, ni puede, realizar

el proceso de duelo del período más traumático de la historia reciente, debe

provocar una necesaria reflexión. Es menester plantear la responsabilidad que

“cargan” aquellas generaciones más jóvenes, que aún no teniendo relación con

víctimas directas del Terrorismo de Estado, “portan” la transmisión del trauma

social. Quizá sean estas generaciones las encargadas de elaborar el “duelo no

tramitado”. 
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