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Resumen

El siguiente trabajo tiene por objetivo presentar algunos resultados preliminares de una in-
vestigación en la que se analizaron, desde el enfoque de la psicología cultural, narrativas auto-
biográficas de distintos integrantes del colectivo Historias Desobedientes. El grupo se encuentra 
integrado por hijos e hijas de represores que participaron de la última dictadura cívico militar 
argentina (1976-1983) y repudian públicamente el accionar de sus progenitores durante el pro-
ceso. Específicamente, se analizarán las tensiones entre el mandato de silencio impuestos en el 
seno familiar sobre los crímenes realizados por sus padres durante la dictadura y los dilemas 
morales que los miembros del colectivo identifican al momento de posicionarse críticamente 
frente a tales silencios. Se analizaron catorce fuentes documentales en las que los miembros 
del colectivo cuentan sus relatos sobre el tema en notas periodísticas, entrevistas en medios de 
comunicación, capítulos de libros y participaciones en redes sociales. Los resultados muestran 
que la mayoría de los sujetos identifican un dilema moral entre sus convicciones y el mandato 
de silencio familiar, al momento en que se reabren los juicios contra los actores de la última 
dictadura cívico-militar y sus padres fueron enjuiciados o se los comprometía directamente.

Palabras clave: Narrativas Autobiográficas, Identidad Personal, Psicología Cultural, Acción Mediada
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Abstract

This article is aimed to present some of the interim results of a research in which autobiographical 
narratives from different members of the collective historias desobedientes were analyzed from 
a cultural psychology perspective. The collective is made up of children of repressors of the 
last military dictatorship in Argentina (1976-1983) and they publicly reject their fathers’ actions 
during that period. Specifically, we analyzed the tension between a silence command imposed 
within the family circle about the crimes perpetrated by the fathers of the children and the 
moral issues the members of the collective identify as they consider the command critically. We 
analyzed fourteen documentary sources in which the members of the group tell their stories 
about the topic in journalistic articles, interviews in means of communication, book chapters 
and posts in social media. The results show that most of the subjects identify a moral issue 
between their convictions and the family command of silence when the trials were reopened 
against the participants in the last military dictatorship and their parents were trialed or directly 
implicated.

Keywords: Autobiographical Narratives, Personal Identity, Cultural Psychology, Mediated Action.

Introducción

El siguiente trabajo tiene por objetivo presentar las tensiones entre los dilemas morales y la 
ruptura del mandato de silencio familiar que destacan en sus narrativas autobiográficas distin-
tos integrantes del colectivo Historias desobedientes. Este colectivo irrumpió en la escena públi-
ca en el año 2017, a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de otorgar 
los beneficios de la Ley 24.390 de Plazos de prisión preventiva a varios represores encarcelados. 
Este colectivo, integrado por hijas e hijos de genocidas que manifiestan públicamente el repu-
dio hacia sus progenitores, recogen las consignas históricas de los organismos de derechos 
humanos y “buscan legitimar socialmente su voz en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia” 
(Quintana, 2019, p. 269).

Desde el enfoque de la psicología cultural se considera que la identidad surge de la acumu-
lación de recuerdos de las situaciones del pasado, como producto de la participación de los 
sujetos en prácticas sociales (Nelson, 2018). El recuerdo sobre los eventos del pasado y su 
comunicación se realiza a través de narrativas sobre tales acontecimientos. La comunicación 
y transmisión generacional de ciertos eventos que resultan traumáticos para un colectivo ha 
sido entendida por Halbwachs (1925/2011) como un tipo específico de memoria familiar que le 
permite presentar a los jóvenes miembros de un grupo social una imagen “viva” de la historia. 
En este sentido, la narrativa no es un recuerdo de los acontecimientos tal como ocurrieron, 
sino que también tienen la función de promover el desarrollo de sentimientos identitarios, 
grupales y personales. Así, podría considerarse que las narrativas son herramientas culturales, 
a través de las cuales los seres humanos dotan de sentido a las acciones propias y las de los 
demás (Wertsch, 2002). 
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Por su parte, la memoria autobiográfica es entendida como una narrativa que da sentido de 
continuidad al yo, a través del recuerdo de los acontecimientos y sucesos propios y significati-
vos para la vida de un sujeto (Nelson, 2003). Así, esas narrativas sobre el pasado de una perso-
na involucran al yo como protagonista y narrador del relato. Es a través de la narrativa y la me-
moria autobiográfica que el yo, desde el presente, pude viajar al pasado para dotar de sentido 
a los acontecimientos vivenciados, con el fin de orientar sus acciones. Así, puede afirmarse que 
tanto la memoria autobiográfica como la identidad personal y grupal, se configuran a partir 
de las experiencias personales y sociales, los significados asociados a esas experiencias y los 
valores culturales específicos de un grupo concreto (González, 2017; Wagoner, Brescó y Awad, 
2018). Esta estrecha relación entre narrativa, memoria autobiográfica y yo permite suponer 
que el yo no es una esencia estática. Las narrativas son fluidas y dinámicas y, por lo tanto, aque-
llos aspectos de la identidad que se destacan en una situación específica pueden no serlos en 
otro, inclusive pueden variar en distintos momentos del devenir de la historia de un individuo. 
Bamberg (2011) afirma que las narrativas, en tanto posibilitan la clasificación diacrónica de los 
acontecimientos, les permiten a los sujetos navegar entre distintas identidades y negociar dife-
rentes significados, inclusive algunas veces contrapuestos, lo que implica que un sujeto puede 
adoptar diferentes posicionamientos ante el mismo acontecimiento.

El posicionamiento se manifiesta en los relatos a través de una perspectiva, o punto de vista 
determinado acerca del mundo y del individuo. Este punto de vista es dinámico y se relaciona, 
por un lado, con las distintas acciones que los sujetos realizan en contextos concretos y, por 
el otro, con los valores y juicios morales que los sujetos elaboran sobre los eventos, sus accio-
nes y las de los demás. Respecto de la intervención del juicio moral en las narrativas, diversos 
autores han mostrado que el rechazo o silenciamiento de las acciones grupales moralmente 
condenables se imponen como una totalidad en la mayoría de los relatos al interior del grupo 
(Barreiro y Castorina, 2021; Barreiro, Wainryb y Carretero, 2016), lo que obturaría la posibilidad 
de que emerja cualquier otro modo de comprensión del pasado. De esta manera, los cambios 
de posicionamiento favorecerían el desarrollo de nuevas interpretaciones sobre el pasado y la 
emergencia de narrativas alternativas. 

Por su parte, desde un enfoque psicoanalítico Bar-On y Rottgardt (1998) han trabajado el caso 
del silencio en familias nazis. Los autores afirman que los procesos silenciados y no tramitados 
en el seno familiar tienden a retornar en los pensamientos, sentimientos y conductas de algu-
nos miembros de la familia. De este modo, consideran que los acontecimientos no discutibles 
o silenciados se encuentran enraizados de un modo mucho más fuerte en las acciones y pen-
samientos que aquellas hechos que pudieron ser discutidos y visibilizados.

Dilemas morales
Desde el enfoque de la psicología cultural, la participación de los sujetos en prácticas culturales 
origina, expresa, regula y transforma a los procesos psicológicos específicamente humanos 
(Shweder, 1990). El postulado básico de esta perspectiva es la co-construcción de la mente y la 
cultura (Cubero Pérez y Rubio Martí, 2005), así cambios en los marcos de significado sobre una 
situación, propios de la cultura, o de los grupos con los cuales los sujetos interactúan puede 
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provocar diversas interpretaciones morales de los eventos. Desde este enfoque, Miller (2006) 
señala que la cultura no es el mero escenario sobre el que se desarrollan las actividades de los 
sujetos. Por el contrario, para la autora los sujetos son constructores y transformadores activos 
de los significados culturales. En la misma línea, Tappan (2006) considera que cuando un sujeto 
se enfrenta a un dilema moral éste se soluciona mediante un diálogo interno acerca de lo que 
debe y no debe hacerse en dicha situación. Ese diálogo que en un principio fue con otros, sobre 
los principios y consecuencias de las acciones de los sujetos, se internaliza y resuelve en un pla-
no interno con uno mismo. Para el autor, los contextos de interacción social dotan de sentido 
a las situaciones, por lo tanto, las interpretaciones que los sujetos realizan de las mismas y las 
resoluciones a los dilemas morales se encuentran mediadas culturalmente. Así, las transforma-
ciones en los modos de entender un problema no es un mero logro individual, sino el resultado 
de procesos de cambios sociales, políticos y relacionales. En otras palabras, son producto del 
acceso del sujeto a nuevos instrumentos semióticos de mediación.

Metodología

En esta investigación se ha adoptado una metodología cualitativa que permitirá caracterizar en 
profundidad la manera en que los participantes, a través de sus experiencias, perspectivas, opi-
niones y significados, interpretan subjetivamente su realidad (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio, 2006). De acuerdo con las características de la investigación cualitati-
va, la presente investigación procura describir, comprender y explicar las particularidades de 
la construcción de narrativas identitarias en los sujetos participantes del colectivo Historias Des-
obedientes. El propósito es entender y ahondar dichas narrativas explorándolas desde la propia 
perspectiva de los participantes y teniendo en cuenta las especificidades del propio contexto.

En una primera etapa del estudio se ha realizado un análisis documental de las producciones 
públicas (notas periodísticas escritas, entrevistas orales en medios de comunicación, capítulos 
de libros producidos por el Colectivo y participaciones en redes sociales) de algunos y algunas 
miembros del Colectivo.

El procedimiento ha incluido la búsqueda y selección de estos documentos. Se trabajó con ca-
torce fuentes documentales que fueron transcritas al programa Atlas Ti. 

Análisis

El mandato de silencio

Barros (2009) ha explorado el tema del silencio durante la última dictadura militar en Argenti-
na. Según la autora, a través del miedo y la intimidación la dictadura logró instaurar el silencio 
en la sociedad. Su imposición fue crucial para el sostenimiento del régimen de facto en tanto le 
permitió controlar y evitar la aparición de construcciones alternativas de la realidad.

El silencio se convirtió en la actitud general y legítima a asumirse. Toda desviación de 
aquel mandato era sistemáticamente condenada y censurada no solo por las autorida-
des oficiales sino también por los otros ciudadanos, por los miembros de las familias, 
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y por los amigos y compañeros de trabajo. Estrategias de auto-protección reflejadas en 
mecanismos de auto-censura o en expresiones de desconfianza como “no te metas” 
fueron frecuentemente utilizadas. (Barros, 2009, p. 84)

La utilización de mecanismos de negación e ignorancia fueron también habituales, de modo 
tal que vastos sectores de la población optaron por desconocer o negar la evidencia de los 
crímenes y atropellos que se cometían diariamente, muchos de ellos a plena luz del día y con 
extrema violencia. Este mandato del silencio, acatado por gran parte de la población, brindó 
a muchos una falsa sensación de seguridad (“algo habrán hecho”, “no es con nosotros”) y les 
permitió eludir la toma de posición acerca de lo que estaba ocurriendo, haciendo, incluso, 
aceptable para sí mismos el silencio mantenido.  

Tal vez como una imposición, hacia el interior de las familias (la familia parental), del pacto de 
silencio que mantienen los militares genocidas (la “familia militar”), también en aquellas parece 
haberse instalado un mandato de silencio:

Nuestros padres tienen un pacto de silencio que a nosotros nos llegó a modo de manda-
to de silencio.  (Kalinec, 2018)

Ese mandato de silencio que había padecido puertas adentro en mi familia de origen no 
tiene nada que ver con el pacto de silencio que tienen los militares entre ellos, porque a 
nosotros… se nos impuso ese mandato. (Verna, 2019)

Durante todo ese período, antes y después, hubo momentos en los que existió una es-
pecie de pacto de no hablar. (Lance, 2018)

Mayormente implícito, aunque a veces formulado en forma explícita, el mandato de silencio 
proscribe toda referencia a la represión y al papel desempeñado en ella por el miembro geno-
cida de la familia.

este tema está muy silenciado dentro de las familias militares, a tal punto que no contás 
con información verdadera a menos que salgas a buscarla afuera. (Ruarte, 2021)

mi papá jamás me contó nada. Siempre ocultó todo tipo de información que tuviera que 
ver con su accionar represor y genocida de los ‘70. (Furió, 2018)

 En este sentido, el mandato busca impedir que se pregunte, se cuestione y se construya una 
visión alternativa de la realidad a la que se sostiene en la familia. Pero, al mismo tiempo, se 
vuelve condición de pertenencia, ya que solo puede ser un miembro aceptado de la familia 
aquel que obedece el mandato. Todos deben ser obedientes y asumir como propia la visión del 
mundo sostenida en la familia.

En el momento en que empecé a preguntar fui excluida de la familia, se hace insoporta-
ble que alguien hable de eso. (Kalinec, 2018)

Es la desvinculación con ese mandato, por parte de algunos familiares de genocidas, lo que 
marca el surgimiento del colectivo Historias desobedientes.
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Este mandato lo estamos rompiendo, estamos siendo desobedientes en relación a eso. 
Por eso nos parece sanador. Hablar de lo que no se habla al interior de nuestras fami-
lias. (Kalinec, 2018)

queremos aportar nuestra voz a la lucha por los derechos humanos, romper los manda-
tos de silencio, ayudar en la condena de nuestros familiares criminales, y colaborar en la 
búsqueda de los desaparecidos y nietos apropiados. (Ruarte, 2021)

Ese mandato de silencio… yo decidí romperlo y no tener una complicidad, que por su-
puesto no es jurídica pero que sí sería a otro nivel, ya que habría implicado aceptar esa 
imposición de silencio. (Verna, 2019)

Romper ese mandato, ser desobediente frente a ese silencio que se pretende imponer implica 
asumir una postura ética, aun a costa del dolor de la ruptura de los lazos familiares, implica 
asumir la construcción de un nuevo proyecto de vida personal, un cambio de posicionamiento 
que podría favorecer el desarrollo de nuevas interpretaciones sobre el propio pasado personal 
y familiar y la emergencia de narrativas alternativas para darle sentido.

Dilemas morales
La otra cuestión que aparece mencionada recurrentemente en los relatos de los miembros del 
colectivo es sobre los dilemas morales que enfrentaron entre respetar el mandato de silencio 
impuesto familiarmente y ser cómplices de los delitos cometidos o denunciar a sus padres para 
contribuir a alcanzar la verdad, memoria y justicia.

En los relatos analizados observamos los siguientes dilemas

Ese mandato de silencio que había padecido puertas adentro en mi familia de origen no 
tiene nada que ver con el pacto de silencio que tienen los militares entre ellos, porque 
a nosotros –a muchas compañeras y compañeros que vivieron situaciones similares- se 
nos impuso ese mandato. Yo decidí romperlo y no tener una complicidad, que por su-
puesto no es jurídica pero que sí sería a otro nivel, ya que habría implicado aceptar esa 
imposición de silencio. (Verna, 2019)

las madres, los familiares y los sobrevivientes quieren saber cuál fue el destino de sus 
seres queridos -continuó Verna-. Y en ese silencio que siguen manteniendo los militares, 
en esa desaparición que siguen cometiendo cada día que corre…, yo no voy a participar 
de esa complicidad de ninguna manera. (Verna, 2019)

Nadie es culpable de los crímenes de mis abuelos más que ellos mismos, no culpo a mi 
familia, simplemente no puedo ignorarlo, no puedo estar callado, no podría vivir conmi-
go mismo si no militara por los derechos humanos, si no intentara, desde el lugar que 
me tocó en la historia, que la sociedad sea un poco más justa. (Ruarte, 2021)

Lo que le preguntaría es si esos años también incluyen los de la dictadura donde estaba 
torturando gente en los centros clandestinos. Me pregunto, entonces, ¿es digno callar ante 
delitos de lesa humanidad? ¿Es indigno no consentir actos criminales? (Kalineck, 2019)
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Este tipo de narrativa parece retomar ciertas estrategias de posicionamiento moral que justifi-
ca en la narrativa el accionar de los sujetos respecto de las acciones realizadas por sus padres. 
En las entrevistas analizadas, el posicionamiento moral no solo parece ser una reacción al man-
dato de silencio impuesto en la familia, sino también un posicionamiento ético y político de los 
sujetos respecto de los derechos humanos.

Como antes se mencionó, ese cambio de posicionamiento no es exclusivo de un proceso cog-
nitivo individual que se produce y opera en el vacío social. Las políticas públicas estatales, las 
producciones culturales, la participación en otros escenarios culturales, entre otras acciones 
sociales contribuyeron a modificar el posicionamiento ético adoptado. 

Consideraciones finales

Las narrativas autobiográficas permiten analizar el despliegue de la agencia moral de los indi-
viduos, esto es, de su capacidad para reflexionar y actuar acorde a valores o principios consi-
derados dignos, correctos o justos. En estos relatos, los sujetos buscan otorgarles un sentido 
a sus experiencias vitales y lo hacen recurriendo a normas y criterios morales que no son idio-
sincráticos sino socialmente valorados. Como señala Bernasconi (2015), la relación ética de las 
personas con los otros, con sus propias vivencias y con las circunstancias personales, familiares 
y sociales que atravesaron y atraviesan en sus vidas, está mediada por la agencia moral. 

Esto no significa que la construcción de una identidad moral sea el resultado de una especie 
de autoconocimiento o reflexión íntima sobre el propio yo esencial o verdadero. Como sugiere 
Tappan (2000), la identidad moral debe ser considerada como un tipo de acción moral, cul-
turalmente mediada, en la que se comprometen los sujetos. En este sentido, las identidades 
morales resultan moldeadas por herramientas y recursos culturales específicos -tales como las 
orientaciones morales o las ideologías- situados en ciertos contextos sociohistóricos concretos, 
y reflejan los compromisos asumidos por los sujetos en el curso de sus acciones e interacciones 
en el mundo. Así, según los planteos del autor, podría afirmarse que las interpretaciones que 
los sujetos realizan de las acciones propias y de los otros se encuentran mediadas culturalmen-
te y dan lugar a ciertas narrativas identitarias que habilitan, en algunos descendientes de los 
perpetradores, elecciones morales diferentes a las de otros miembros de su familia (Tappan, 
2006). En las narrativas autobiográficas se percibe una tensión entre la ruptura del mandato 
de silencio y el posicionamiento moral que no sólo alude al modo en que ellos se definen a sí 
mismos, sino también al modo en que orientan sus acciones. Los modos en que la conducta es 
orientada según los posicionamientos morales adoptados permiten entrever la contradicción 
y tensión entre las normas y valores morales internalizados en el seno de su familia y los posi-
cionamientos novedosos que ellos fueron realizando a partir de su participación en situaciones 
sociales que contradecían esos significados.
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