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De la situación de víctima a constituirse en sujeto

Ma. de Lourdes Almada Mireles 1

No im por ta cuán es tre cho sea el ca mi no,
cuán car ga da de cas ti gos la sen ten cia,

yo soy el amo de mi des ti no,
Soy el ca pi tán de mi alma.

(Invic tus: Wi lliam Ernest Hen ley)

Introducción

En este tra ba jo he tra ta do de re co ger al gu nas de mis re fle xio nes so bre la for ma como las per so nas que
han sido víc ti mas de la vio len cia lo gran sa lir de ese lu gar y cons ti tuir se nue va men te en su je tos de su
pro pia vida; el pro ce so me dian te el cual, a pe sar de una con di ción ex tre ma que les fue im pues ta des de
fue ra y que les lle vó a una pro fun da de so la ción y des va lo ra ción per so nal, de ci die ron, en pa la bras de
Eloí sa, una mu jer a quien le de sa pa re cie ron a su fa mi lia, “re to mar la rec to ría de su vida”.

La ma yo ría de los tra ba jos pu bli ca dos en re la ción con la vio len cia y los pro ce sos de em po de ra mien to
se cen tran en la vio len cia ha cia las mu je res, sin em bar go, aún en esa área, en la que la vio len cia ha
sido más es tu dia da, son to da vía es ca sos los tra ba jos en los que se con cep tua li za a las per so nas que
son víc ti mas como su je tos ac ti vos y no como per so nas re sig na das (Cala Ca rri llo, 2011). Son po cos los
tra ba jos en los que se do cu men tan los pro ce sos me dian te los cua les las per so nas lo gran sa lir de la si -
tua ción de víc ti ma y re cu pe rar su vida.

Por el con tra rio, con fre cuen cia he sido tes ti go de una iden ti fi ca ción de las per so nas con la si tua ción de
víc ti ma o con el trau ma que han su fri do. En re pe ti das oca sio nes me ha to ca do es cu char: soy Fu la ni ta,
mamá de víc ti ma; o soy Zu ta ni ta, fa mi liar de de sa pa re ci do; o soy Pe ren ga ni to, víc ti ma de tal cosa.
Entien do que son si tua cio nes que tras to can por com ple to la vida de las per so nas y de las fa mi lias, sin
em bar go: ¿un acon te ci mien to te con vier te en ello? Hace unos años, en un Se mi na rio so bre Aten ción a
per so nas en si tua ción de vio len cia y trau ma, Eli za beth Po wer (2014) pre gun ta ba si las per so nas se
con vier ten en lo que les ha su ce di do o en lo que han he cho: “Si me rom pí un bra zo, ¿eso me con vier te
aca so, para toda mi vida, en un bra zo roto?”. Des de la pers pec ti va hu ma nis ta, la res pues ta es un no ca -
te gó ri co.

Exis te, en el cen tro de cada per so na una hu ma ni dad ple na o, para quie nes so mos cre yen tes, en el cen -
tro de cada uno/a ha bi ta Dios. El pro ce so de cre ci mien to, a par tir de una si tua ción de vio len cia o trau -
ma, im pli ca re-en con trar lo que era an tes y más allá de aque llos even tos trau má ti cos. El pa pel como
acom pa ñan tes se ría en ton ces, fa ci li tar que otros lo ha gan y ac tuar en con se cuen cia.

Fa vo re cer es tos pro ce sos me dian te los cua les las per so nas pue dan re-en con trar su Ser, re co no cer la
to ta li dad que son y ac tuar des de su ten den cia na tu ral al cre ci mien to es par te de la res pon sa bi li dad que
asu mi mos des de el Enfo que Cen tra do en la Per so na (ECP) y en ge ne ral, des de la Psi co lo gía hu ma nis -
ta. Juá rez, que ha sido –igual que Ve ra cruz-, epi cen tro del do lor, re quie re un com pro mi so es pe cial de
to dos y to das para la aten ción de la vio len cia, para rom per los ci clos de re pe ti ción y para cons truir otras
rea li da des po si bles.

Ge ne rar in ves ti ga cio nes que nos per mi tan ver a las per so nas en su to ta li dad, más allá de la si tua ción
de vio len cia, tan to si fue ron víc ti mas como si la ejer cie ron, es un paso ne ce sa rio para abor dar el pro ble -
ma con ma yor efi ca cia. Do cu men tar los pro ce sos in di vi dua les y co mu ni ta rios en los que per so nas y
gru pos se cons ti tu yen como su je tos de su pro pia vida, a pe sar de con di cio nes de mu cha vio len cia y ad -
ver si dad, es un reto im por tan te que se nos abre en los tiem pos ac tua les. Espe cial men te por que es a
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par tir de ellos que lo gra mos creer nue va men te, que en con tra mos la hu ma ni dad que creía mos per di da
en tre tan ta bar ba rie y tan to ho rror. En ellos en con tra mos es pe ran za.

Actual men te, me en cuen tro rea li zan do una in ves ti ga ción en la que bus co do cu men tar di ver sos pro ce -
sos de em po de ra mien to de per so nas que han sido víc ti mas de dis tin tos ti pos de vio len cia: mu je res que
han sido víc ti mas de vio len cia por par te de su pa re ja; per so nas que han su fri do la de sa pa ri ción de sus
fa mi lia res o el ase si na to de al gu na de sus hi jas; jó ve nes que han sido víc ti mas de un sis te ma que les
aco sa y les obli ga a vin cu lar se con ac ti vi da des ile ga les y a ejer cer mu cha vio len cia so bre otros (a los
que esa vio len cia lue go se re gre sa de ma ne ra di rec ta). Estoy en la fase de rea li za ción de en tre vis tas y
de ver dad, cada una es un re ga lo y una in vi ta ción a la es pe ran za.

En este tra ba jo, ex pon go en pri mer tér mi no la for ma como este tema “se me fue in vi tan do”, pos te rior -
men te plan teo una de fi ni ción bá si ca del pro ce so de cons ti tuir se en su je to se gún la pers pec ti va de Pau -
lo Frei re, que se en ri que ce con el pro ce so de ta lla do por Ver gely (2003) como “fi lo so fía de la
re si lien cia”. El caso de Eloí sa, del que es tán to ma das la ma yo ría de las vi ñe tas, mues tra ní ti da men te el
pro ce so rec tor de este tex to, pues en su na rra ti va cuen ta con cla ri dad la for ma como pasó de una si tua -
ción de víc ti ma a cons ti tuir se en su je to. Úni ca men te en la de fi ni ción de di cho pro ce so, tomé una o dos
vi ñe tas de la en tre vis ta a Mart ha, una mu jer in dí ge na que pa de ció vio len cia por par te de su pa re ja du -
ran te un tiem po pro lon ga do.

Reconocer la violencia en nosotros mismos

Me pre gun té mu chas ve ces por qué pro pu se este tema para el Co lo quio. Ten go otros te mas más tra ba -
ja dos que hu bie ran sido más fá ci les. A ra tos pen sé que son ga nas de com pli car me la exis ten cia, pero
de a poco, al avan zar en el tra ba jo y al es cu char a las per so nas que he ido en tre vis tan do, como un re -
ga lo, em pe cé a en con trar al gu nas res pues tas.

Vivo en una ciu dad que ha sido víc ti ma de la vio len cia du ran te dé ca das. Víc ti ma de aban do no, ex clu -
sión, dis cri mi na ción…, con una ima gen de “ciu dad de sa rro lla da” por sus al tos in di ca do res de cre ci -
mien to eco nó mi co, pero con in di ca do res de de sa rro llo hu ma no y so cial equi va len tes a los de Chia pas o 
Gue rre ro. Una ciu dad que fue víc ti ma de la gue rra de Cal de rón, en la que per di mos más de diez mil
per so nas en cin co años.

La gue rra dejó –y si gue de jan do– mu chos sal dos. Entre otros, la ex pe rien cia –y la con cien cia– de que
to dos so mos víc ti mas. No hubo un solo jua ren se, una sola jua ren se, en tre 2008 y 2011, que no haya
sido víc ti ma de la vio len cia más cru da de ma ne ra di rec ta: que no haya sido di rec ta men te afec ta do por
el ase si na to, el se cues tro, la ex tor sión o el asal to a mano ar ma da, en su pro pia per so na o en la de al gún 
fa mi liar o ami go cer ca no. To dos es tu vi mos cer ca en dis tan cia y tiem po de al gu na es ce na del cri men.
To dos sen ti mos el mie do a sa lir de casa o in clu so, a que nues tra in ti mi dad fue re in va di da por la vio len -
cia de fue ra.

El tema em pe zó a re vo lo tear en mí a pro pó si to de la orien ta ción del pro ce so de cre ci mien to de Eloí sa,
esta mu jer que su frió la de sa pa ri ción de su fa mi lia, a quien he te ni do el pri vi le gio de acom pa ñar una
par te de su pro ce so de due lo y un pe da ci to de su de ci sión de re cu pe rar su vida y se guir ade lan te.

A pe sar del con tex to en que vi vi mos, ha bría sido más có mo do se guir asu mien do que las víc ti mas eran
otras per so nas y que la vio len cia y sus efec tos son un tema que me in te re sa por la ciu dad en la que vivo
y no en tér mi nos per so na les. El tema es ta ba en mi ca be za y en mi co ra zón; daba vuel tas como un tema 
so bre el que ha bía que ahon dar, pro fun di zar, tra ba jar. Fue a fi na les del año pa sa do, es cri bien do con
uno de mis her ma nos un tex to re fle xi vo so bre Psi co te ra pia hu ma nis ta y la ex pe rien cia de “ser her ma -
nos” que, re le yen do mi pro pio re la to, cayó el vein te: he sido víc ti ma de di ver sas vio len cias y, aun que no
es el en fo que de esta pre sen ta ción, tam bién he ejer ci do múl ti ples vio len cias so bre otros/as. 

Aun que las vio len cias a que hago re fe ren cia en el re la to no tie nen pun to de com pa ra ción con vio len cias 
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como la del ho mi ci dio, la vio la ción o el se cues tro, fue re ve la dor dar me cuen ta que el pro ce so de pa sar
de una si tua ción de víc ti ma a cons ti tuir me en su je to, era si mi lar. Trans cri bo:

Para mi mala suer te el nú me ro de her ma nos es non y eso sig ni fi có que si se ha cían dos equi pos, yo “so bra -
ba”. Esta ex pe rien cia vin cu la da al “no te ner nada que de cir” fue te rri ble men te do lo ro sa. Me lle vó va rias se -
sio nes afir mar me en un gri to que sur gía des de mis en tra ñas: “Exis to, exis to, exis to”. Y des pués de
apro piar me de mi exis ten cia, la ne ce si dad bá si ca de te ner un lu gar. Este tra ba jo fue fun da men tal en mi pro -
ce so de em po de ra mien to y en el re co no ci mien to de mis ca pa ci da des y po ten cia li da des. Fue muy duro
acep tar que era yo quien te nía que to mar mi lu gar. Si no me ha cía mi pro pio es pa cio, como las se ño ras en el 
ca mión, se gui ría que dán do me fue ra, eno ja da por que los de más no me veían y ve nían a res ca tar me. Ese
paso ha sido de los más im por tan tes que he dado en mi vida. De al gu na ma ne ra creo es el paso que ne ce si -
ta mos dar para sa lir del lu gar de la víc ti ma y pa sar al de to mar la res pon sa bi li dad de nues tra vida en nues -
tras ma nos.

Con el tra ba jo te ra péu ti co fui poco a poco re cu pe ran do mi voz. Encon tré en el eco de mi te ra peu ta y los gru -
pos de los que for mé par te que mi voz re so na ba en otros, que ex pre sar lo que sen tía era par te de mi na tu ra -
le za y que cuan do mi pa la bra era au tén ti ca po día to car el co ra zón del otro. Cuan do eso ocu rría el otro
en con tra ba su pro pia pa la bra, se en con tra ba tam bién a sí mis mo (Alma da y Alma da, 2017, p.36).

Abrir este pro ce so a la con cien cia me lle vó a un ni vel más pro fun do en el re co no ci mien to de mi ex pe -
rien cia como víc ti ma de la vio len cia que he mos pa de ci do en Ciu dad Juá rez. De jar de pen sar y vi vir
como si la vio len cia fue ra un tema de otros es qui zás el pri mer reto que en fren ta mos, pues en la me di da 
en que ha ga mos cons cien cia de ello y nos atre va mos a to car y pro ce sar el do lor, la ra bia y el mie do que
de ella se de ri van, ten dre mos ma yor ca pa ci dad de ser em pá ti cos con quie nes es tán de un lado o del
otro de la vio len cia.

El proceso: soy el amo de mi destino, soy capitán de mi alma

El re la to arri ba pre sen ta do me per mi tió ini ciar la re fle xión so bre el pro ce so me dian te el cual pa sa mos
de ser víc ti mas de una si tua ción, in clui da la vio len cia, a cons ti tuir nos en su je tos-ac to res de nues tra pro -
pia vida. En mi pro ce so per so nal, esto se po dría re su mir en: “Exis to - ten go un lu gar – re co noz co mis
cua li da des y ca pa ci da des - asu mo la res pon sa bi li dad so bre mi pro pia vida”.

Se tra ta del pro ce so que Pau lo Frei re de fi nió como cons cien ti za ción, me dian te el cual, las per so nas y
co mu ni da des de ja mos de ver y vi vir la rea li dad como des ti no o como un ca lle jón sin sa li da, para asu -
mir la como un de sa fío al que res pon der (Frei re, 1970/1983; Frei re, 1973).

Ser víc ti mas de la vio len cia nos su mer ge en una con di ción de la que no es fá cil sa lir (in mer sión). Como
pue de apre ciar se en los re la tos que a con ti nua ción com par to, esa con di ción se ex pe ri men ta como una
rea li dad que atra pa. El pro ce so de cons ti tuir se en su je to im pli ca la de ci sión de “eme re ger”, de sa lir de
ese lu gar, para, ca pa ci tán do se y for ta le cien do su po der per so nal “in ser tar se en la rea li dad que se va
des cu brien do” (Frei re, 1970/1983, p. 131). Como afir ma Fio ri (1975, p. 28), la úni ca for ma como la per -
so na o el gru po pue de li be rar se es pro ta go ni zan do su his to ria, to man do su exis ten cia en sus ma nos
(Fio ri, 1975).

Los tes ti mo nios na rra dos por las per so nas en tre vis ta das, de fi nen este pro ce so con mu cha cla ri dad.
Mart ha, una mu jer in dí ge na, que vi vió una pro lon ga da si tua ción de vio len cia do més ti ca, al ex tre mo de
in gre sar al hos pi tal por le sio nes y que pa de ció un pro ce so de se ve ra crí ti ca y ex clu sión de su co mu ni -
dad por ha ber se atre vi do a con tra de cir las cos tum bres y de ci dir que sus hi jas es tu dia ran, lo na rra así:

Pues sí, fue muy duro. Cuan do vi ves en ese am bien te, pien sas que ya no tie nes sa li da. Es muy di fí cil, muy
di fí cil… por que… no pen sé en el sui ci dio pero a ve ces de cía: ¿qué ra zón tie ne tu vida si no la pue des con -
tro lar tú?

O sea, yo sí de cía: yo quie ro mo rir me, que me atro pe lle un ca rro, (…) que me dé un paro car dia co, pero ya
no quie ro vi vir más.
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…Te gus te o no te gus te tie nes que ha cer las (co sas) bajo las cos tum bres y las de ci sio nes de cier tas per so -
nas y no vi ves tu pro pia vida.

Antes no fue mi vida. No fue mi vida (…) aho ri ta yo es toy vi vien do mi vida, aun que yo sé que es mu cho
tra ba jo (…) lo bue no, lo malo, a ve ces sé que aun que me equi vo que, los erro res que yo co me ta, a lo me jor si 
me doy cuen ta, lo me jo ro o lo cam bio, pero las de ci sio nes las tomo yo.

De eso no me cabe duda, que mis de ci sio nes, por lo más do lo ro sas que fue ran, han sido las co rrec tas (se le
ilu mi nan los ojos). Soy due ña de mis de ci sio nes, soy due ña de mi vida.

Por su par te, Eloí sa, una mu jer que ha pa de ci do la de sa pa ri ción de una bue na par te de su fa mi lia, lo
plan tea así:

…Al prin ci pio fue muy di fí cil pues… por que al prin ci pio yo sí, yo no que ría se guir. Yo me acuer do… aaahh,
pa re cie ra que fue hace tan to tiem po, como otra par te de mi vida (… ) me dor mía pi dién do le a Dios no des -
per tar, yo me que ría ir con ellos, es tee, era todo lo que te nía, éra mos una fa mi lia muy cer ca na (si len cio).
Con mi mamá te nía una re la ción muy muy cer ca na, en ton ces, de cía yo: ¿Por qué es toy yo viva? O sea, yo
me quie ro ir con ellos. Fue ron dos gol pes (si len cio) muy du ros: mis tíos y mi mamá.

…que dar se ahí, en el lu gar de víc ti ma hace que se pier da au to no mía; au to no mía y… ¿có mo se ría la
pa la bra? Rec to ría de tu pro pia vida. Si te que das ahí, no es toy di cien do que las de más per so nas… pero
pier des, siii, la rec to ría de tu vida. Que la de ci sión de al guien más de ha cer te daño, ya ganó. O sea, ¡ya no
es tu de ci sión! Creo yo. Por que es tás to tal men te en el do lor. Y des de el do lor se co me ten… se to man otras
de ci sio nes… creo yo que no es tán… que son di fe ren tes a cuan do las to mas des de el amor. Este, que sien to 
yo que es más li bre… tie nes más li ber tad de to mar de ci sio nes des de otra pers pec ti va.

Este pro ce so ha sido eso, re to mar… re to mar… o sea, re to mar el des ti no, pues. O sea, re to mar mii des ti -
no. O sea, de cir: esto que me pasó ob via men te mar ca la di fe ren cia de toda mi vida, pero no es… no me con -
vier te en eso, ni siem pre voy a ser la hija de la de sa pa re ci da, o la so bri na del de sa pa re ci do, ni es esa mi
car ta de pre sen ta ción. Quie ro que el tra ba jo que ten go me lo den por mis mé ri tos… la gen te me quie ra por
como soy, por quien soy y no por que ten gan com pa sión y ¡ay, po bre ci ta, ha su fri do mu cho!

En es tos re la tos, Mart ha y Eloí sa ex pre san con sen ci llez y cla ri dad ese pro ce so de emer ger, de sa lir de
esa rea li dad en la que se en con tra ban in mer sas. Esa emer gen cia im pli ca un pro ce so de toma de con -
cien cia so bre la rea li dad que no es sólo ra cio nal o cog nos ci ti va, sino que lle va im plí ci ta una ac ción, un
mo vi mien to: la de ci sión de sa lir de esa rea li dad y trans for mar la. La de ci sión (el mo vi mien to) se da en el
con tac to con los otros y re pre sen ta tam bién un com pro mi so de ac ción ha cia otros-as.

Ber trand Ver gely (2003), en su tex to so bre el “Enfo que fi lo só fi co de la re si lien cia”, hace un re co no ci -
mien to fun da men tal so bre el hu ma nis mo como base fi lo só fi ca de la re si lien cia y plan tea que el pro ce so
se in te gra en tres eta pas: el en cuen tro con el otro, la rea ni ma ción que pasa por uno mis mo y el pun to
me siá ni co de la exis ten cia.

Primera etapa: cuando el otro nos hace reanimarnos

Ver gely (2003) re co no ce el en cuen tro con el otro como un ele men to de fi ni ti vo en ese pro ce so de
“emer ger”. Es a par tir de la mi ra da amo ro sa de otro, de su cui da do y aten ción, de la crea ción de un am -
bien te pro pi cio para que quien ha sido las ti ma do reen cuen tre la es pe ran za y se en cuen tre a sí mis mo,
más allá o an tes de la vio len cia.

Cuan do uno está so me ti do a la con mo ción de una des gra cia, co mien za a sa lir de la ob se sión de los pen sa -
mien tos ob se si vos gra cias a la me dia ción de los otros (…) Un ser hu ma no que nos agre de pue de ha cer nos
du dar de la hu ma ni dad. Pero un ser hu ma no que vie ne a sos te ner nos cuan do ya no nos sos te ne mos pue de
res tau rar nues tra re la ción con la hu ma ni dad (Ver gely, 2003, p. 56).

Si bien la vio len cia nos hace per der la fe en el ser hu ma no, en su ca pa ci dad de ser em pá ti co y so li da rio,
los ges tos de acep ta ción, em pa tía y so li da ri dad de otro ser hu ma no, nos ha cen re co brar esa pers pec ti -
va, nos abren a la po si bi li dad de re co no cer la hu ma ni dad que ha bi ta en no so tros mis mos e in clu so, de
re co no cer la hu ma ni dad que exis te en quien nos ha agre di do. Esos otros que nos aca ri cian a tra vés del
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cui da do, el acom pa ña mien to, la es cu cha, “des pier tan nues tros pen sa mien tos so te rra dos en nues tros
cuer pos so te rra dos. Son mos tra do res de vida que dan ja que a los de mos tra do res de muer te” (Ver gely
(2003, p. 58). Des de una pers pec ti va cris tia na, nos ha cen ex pe rien ciar la re su rrec ción, nos ha cen sa -
ber exis ten cial men te (no sólo des de la ra zón), que la vida ha ven ci do a la muer te.

Tan to Mart ha como Eloí sa, re co no cen el apo yo y el cui da do de otros como un ele men to de fi ni ti vo en su
de ci sión de re to mar la rec to ría de su vida. De di fe ren te ma ne ra y con un so por te dis tin to, se gún la ex pe -
rien cia de cada una y lo que en ese mo men to ne ce si ta ban.

Eloí sa, al ha cer el re cuen to del pro ce so a tra vés del cual ella ha lo gra do re to mar su vida, re co no ce tres
as pec tos fun da men ta les, to dos re la cio na dos con la pre sen cia de otros se res hu ma nos que le per mi tie -
ron reen con trar la hu ma ni dad “per di da”:

Pri me ro, la te ra pia, que ella re co no ce como un es pa cio en el que pudo em pe zar a sa nar gra cias al
acom pa ña mien to hu ma no y al com pro mi so con el que su te ra peu ta fa ci li tó su pro ce so:

Yo creo que la pri me ra fue… cuan do yo puse la de nun cia en la PGR me ins ta ron a que fue ra a te ra pia, me
es tu vie ron in sis tien do mu cho en que fue ra a la te ra pia que en ese mo men to ofre cía Pro víc ti ma. Este, y yo
tuve la suer te de en con trar me con una te ra peu ta que, muy hu ma na, no me dejó… o sea, usual men te las te -
ra pias du ran un mes, dos me ses… por que a fin de cuen tas es una te ra pia gra tui ta. Pero… ella duró como
dos años tra ba jan do con mi go y ayú dan do me a… Des de un ini cio me dijo: ¿sa bes qué? No va mos a en con -
trar a tus pa pás aquí con este tema, ni a tus tíos. No va mos a so lu cio nar ese pro ble ma, no va mos a… va mos 
a bus car la ma ne ra de sa ber dón de po ner lo y sa ber qué es tás sin tien do y todo eso. ¡Eso! Por una par te (lo
que me ayu dó a sa lir de don de es ta ba) el acom pa ña mien to que re ci bí, que fue muy im por tan te.

Se gun do, la pre sen cia y el acom pa ña mien to (si pu die ra nom brar se así) de su ma dre, aún en la au sen -
cia por la de sa pa ri ción, le lle va a pre gun tar se so bre lo que le toca ha cer en esas cir cuns tan cias, so bre
ha cia dón de ha brá de ca mi nar y se guir: “¿y qué que rría mi mamá que hi cie ra? Si ya no los en con tré,
¿qué me toca para mi vida? Ya no me morí (se ríe, voz de do lor)… en esta par te de la his to ria de no so -
tros, no me fui yo… Enton ces, ¿qué me toca a mí?”. Es a par tir de esa “con ver sa ción”, que en cuen tra
res pues ta: “mi mamá siem pre tra tó de que yo bus ca ra es tar bien. Ella me in cul có… nun ca yo he vis to
mal la ayu da, ni la te ra pia, ni los li bros, ni, como nada que te haga ser me jor per so na”. Enton ces, a par tir 
de lo que fue la in te rac ción con ese otro tan sig ni fi ca ti vo, tomó la de ci sión de se guir ade lan te y de “es tar
bien”: “em pe cé a bus car, ade más de la te ra pia, otras co sas que me ayu da ran; todo lo que me de cía al -
guien (…) todo lo que sen tí que me po día ayu dar, lo hice”.

Fi nal men te, re co no ce como un ter cer fac tor de apo yo e im pul so para emer ger, la pre sen cia de mu cha
gen te a su al re de dor y el sig ni fi ca do que ella en cuen tra en todo ese apo yo como ma ni fes ta cio nes de la
pre sen cia de Dios en su vida:

…la gen te a mi al re de dor, mi círcu lo de apo yo fue yo creo que fun da men tal, mis ami gos, mi papá, mis tías,
las ami gas de mi mamá… gen te que ni yo co no cía, que to da vía me en cuen tro y siem pre me di cen: yo es tu -
ve oran do mu cho por ti… Y pues todo se en cie rra, se en glo ba en… y esto yo lo creo… no es que todo mun -
do lo ten ga que creer, pero… en la pre sen cia de Dios en tu vida, que no lo ves en ese mo men to, pero a la
re tros pec ti va ves cómo está acom pa ñán do te, cómo te está man dan do co sas para que es tés me jor.

Se gún sus mis mas pa la bras, todo este ca mi no, ro dea da de “otros” que le acom pa ña ron y le im pul sa ron 
en los tiem pos más di fí ci les, po dría re du cir se en la ac ti va ción de un de seo: “el de seo pro pio de que rer
es tar bien”. Lo que, se gún el es que ma de Ver gely (2003), re pre sen ta la se gun da eta pa. En los tres ca -
sos, “la re ci pro ci dad de la ac ción” es lo que po si bi li ta “la com pren sión ade cua da de la na tu ra le za hu ma -
na” (p. 43).

Segunda etapa: cuando la reanimación pasa por uno mismo

Ama tuz zi, re cu pe ran do el en fo que de Bu ber, se ña la que el su je to “sólo se cons ti tu ye, sólo está sien do,
en el acto de la re la ción”, una re la ción YO-TÚ, en la que se ge ne ra un ver da de ro en cuen tro en tre las per -
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so nas, a par tir del cual lle gan a su cen tro y reen cuen tran su Ser. “El cen tro de la per so na, se gún Bu ber,
sólo se re ve la en el cam po del en tre. Y ahí el es pí ri tu. Y ahí es que el hom bre (la per so na) tie ne ac ce so
a ser y tor nar se real men te hom bre (Ama tuz zi, 1989, p. 43). Es el diá lo go ver da de ro el que “pue de lle -
var nos al cen tro de la per so na, a una com pren sión ade cua da de la na tu ra le za hu ma na, a un de sen ca -
de nar el tor nar se hom bre” (Ama tuz zi, 1989, p. 44)

Pre sen tán do se siem pre tam bién que jus ta men te por la ra zón de pe ne trar en la re la ción esen cial es que el
hom bre se re ve la como hom bre; que es de he cho so la men te con esto y a tra vés de esto que él al can za la

par ti ci pa ción vá li da en el Ser a él re ser va da (Bu ber, 1982, p. 159; ci ta do en: Ama tuz zi, 1989, p. 44)

Esta con di ción es cons tan te en las na rra ti vas de per so nas que han sido víc ti mas de la vio len cia y que
han ex pe ri men ta do esa pér di da de su cen tro, que han al ber ga do el sen ti mien to de ha ber sido des po ja -
das –al me nos en par te- de su hu ma ni dad, al ha ber per di do su ca pa ci dad de to mar de ci sio nes y de sa -
rro llar su po ten cial. Es a par tir de esta in te rac ción con otros que la per so na se en cuen tra con si go
mis ma para dar ese “vuel co in te rior”. En pa la bras de Ver gely (2003, p. 58), “uno po dría aban do nar se a
la des gra cia con vir tién do se en es cla vo de sí mis mo (…). De ci mos no. Nos ne ga mos a eso (…). Uno se
nie ga a de sem pe ñar el pa pel de víc ti ma. El mal no nos atra pa rá dos ve ces”. Así lo na rra Eloí sa:

Y eso es bien fá cil. O sea, que dar te ahí, es bien fá cil. Te da ac ce so a mu chas co sas, por que po bre ci ta... O
jus ti fi car, tam bién… por que yo es tu ve ahí… O sea, no quie ro tra ba jar por que el due lo, el do lor te hace no
que rer echar le ga nas a las co sas. Enton ces siem pre es tás en un es ta do de so bre vi ven cia, por que es tás pa -
san do eso, pues. Enton ces, ¡ya te jus ti fi cas! Estoy pa san do por esto que es muy di fí cil y ya no quie ro sa lir de 
ahí. Este… y en ton ces… ¡y está bien! No tie nes que ser de otra ma ne ra. Si no quie res, pues está bien que
ahí te que des, en ese es ta do de com pla cen cia… lo que quie ras.

¡Pero no! Yo me acuer do cuan do era niña… niña-jo ven, que yo te nía así como pla nes, pues. Pla nes y mu -
chas ga nas de so bre sa lir, ga nas de ha cer co sas, ga nas de es tar bien… y este pe rio do sien to que fue un pe -
rio do que me puso a prue ba a ver si de ver dad era lo que que ría… por que no te nía ga nas des pués de eso,
como ya me pasó esto… ya no pue de ser di fe ren te la vida.

Este pro ce so, de cen trar se y en con trar su esen cia es un pro ce so tam bién de cons truc ción de iden ti dad. 
Eloí sa hace una re fle xión so bre las im pli ca cio nes de iden ti fi car se con la víc ti ma y con ver tir la de sa pa ri -
ción de sus fa mi lia res (o su bús que da), en su pro yec to de vida:

(hay) gen te que se pre sen ta: “yo soy fu la ni ta, mamá de víc ti ma”, eso yo nun ca qui se. ¡Nun ca qui se! Y yo no
le cuen to a la gen te… o sea, no me pre sen to: Eloí sa Gon zá lez y fí ja te que me pasó esto, No. (…) si se da el
mo men to de pla ti car lo, lo hago y no lo es con do, pues, pero no quie ro que esa sea mi car ta de pre sen ta ción,
por que no es mi car ta de pre sen ta ción. La ima gen de mi mamá no es la ima gen de la víc ti ma, es su vida
toda, an tes de eso. Ese fue su fi nal, nada más.

Y yo creo que a to dos los que nos ha pa sa do… te trans for mas, no. Y hay gen te que… lo res pe to mu cho y,
trans for ma eso como en par te de su vida, como su pro yec to de vida, pero yo no. Yo tomé la de ci sión de no
con ver tir lo en mi pro yec to de vida, no. Me acuer do mu cho que es ta ba en una pro tes ta de las del 10 de mayo 
y lle gó una ac ti vis ta muy fa mo sa, que sus hi jos los de sa pa re cie ron en los se ten tas y nos de cía: No de jen de
bus car los, es tán vi vos. Ya ha bían pa sa do nue ve me ses. Y de cía ella: no de jen de bus car los, es tán vi vos. Y
de cía yo, o sea, yo no me pue do con ver tir… en esto pues. Eh, Mi fa mi lia ya tuvo una vida. Tuvo… tomó de ci -
sio nes y ter mi nó de cier ta ma ne ra… pero no toda su vida fue esto. Y yo no pue do con ver tir me en esto. Lo re -
cuer do muy cla ro, como ese mo men to en el que dije: ¡No! Obvia men te esto es par te de lo que soy, pero no
es lo que soy.

En esta eta pa, en la que la rea ni ma ción pasa por uno mis mo (por la per so na que se en cuen tra en si tua -
ción de víc ti ma), Ver gely (2003), plan tea la ne ce si dad de “re cu pe rar al lu cha dor que ha bi ta en cada uno 
de no so tros” (p. 58). Se gún él, no se lu cha por ser fuer te, sino al con tra rio, “se es fuer te por que se lu -
cha”. De fi ne la ca pa ci dad de lu cha como una ca pa ci dad ex traor di na ria de las per so nas, “cuan do se
con si gue ser fuer te y le van tar se, uno se co lo ca en si tua ción de ha cer pa lan ca con si go mis mo, va lién do -
se de sí mis mo”, es así como “uno pasa la prue ba, al con ver tir la prue ba ex te rior en fuer za in te rior. Uno
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se vuel ve, para sí mis mo, un sig no y una he rra mien ta” (Ver gely, 2003, p. 59). Éste pro ce so, de re co no -
cer se fuer te por su lu cha y no de lu char por ser fuer te, es re co no ci do de ma ne ra elo cuen te por Eloí sa:

Este, me vol ví más, más… me asu mí como re si lien te, como al guien fuer te, como al guien como… des cu brí
mu chas co sas de mí que no sa bía que te nía, mu cha tem plan za, ca be za fría, o sea, yo siem pre creía que en
un mo men to de caos iba yo a reac cio nar como ga lli na (ríe) tu ru le ca, no sé cómo (se ríe más fuer te), así des -
guan za da, no sé, o sea, que iba a sa lir co rrien do por to dos la dos. Y no, des cu brí que te nía mu cho tem ple, y
eso me hizo como sor pren der me a mí mis ma de mí, o sea, de cir, asu mir ir a ha blar con la po li cía, asu mir
esas co sas, en fren tar… en fren tar te con tra un sis te ma que está he cho para fa vo re cer a los cri mi na les, pues, 
todo eso.

Cuan do la per so na, ha cien do uso de sí mis ma com pren de lo que ver da de ra men te es y se reen cuen tra
con si go mis ma, con su Ser, “el gri to de do lor pue de trans for mar se en mú si ca de la exis ten cia”. Como
afir ma Ver gely (2003, p. 59): “es en el sen ti do de que per se ve ra en el ser, que le es po si ble ha cer pa lan -
ca con su pro pia exis ten cia. Este en cuen tro pro fun do con la per so na que ver da de ra men te se es cons ti -
tu ye el nú cleo de la ter ce ra eta pa.

Tercera etapa: el punto mesiánico de la existencia

Si guien do el es que ma de aná li sis de Ver gely (2003, p. 60), la ter ce ra eta pa de la re si lien cia se ca rac te -
ri za por el pun to me siá ni co de la exis ten cia, mis mo que se en tien de en el sen ti do de li be ra ción. Este
pro ce so de li be ra ción se en fo ca en la po si bi li dad del por ve nir, para lo que se plan tea una pre gun ta bá si -
ca: “¿Pue do bo rrar el bien que exis te en nom bre del mal que exis te sin ser a mi vez in jus to, como la in -
jus ti cia que con de no? Ha cer lo nos con de na a rom per el por ve nir. En cam bio, el per dón, en el sen ti do
au tén ti co del tér mi no, “da por ve nir al por ve nir, a pe sar de los crí me nes, del odio, de la ig no mi nia, del
ho rror”.

Es a par tir del per dón que nos li be ra mos y en con tra mos la po si bi li dad de tras cen der la ex pe rien cia trau -
má ti ca o de vio len cia y re cu pe rar la es pe ran za en la hu ma ni dad.

“Esto es lo que quie re de cir el per dón au tén ti co. Éste no con sis te en el ol vi do, ya que bo rrar el pa sa do no es
sólo im po si ble sino tam bién in de sea ble. Es, por el con tra rio, la de ten ción del ci clo sin fin del odio que res -
pon de al odio. Uno po dría per ma ne cer en un tiem po blo quea do. El tiem po de la des di cha ob se si va. El tiem -
po del re sen ti mien to. Pero de ci de ir más allá y vol ver a vi vir por me dio de un don inau gu ral en tre ga do a la
vida. Per do nar no con sis te en abru mar a la vida y a los de más por que un acon te ci mien to de la vida y un re -
pre sen tan te de la co mu ni dad hu ma na nos ha yan, en un mo men to dado, abru ma do (Ver gely, 2003, p. 60).

Este pun to me siá ni co sur ge de la com bi na ción del hu mor -como una nue va for ma de mi rar se a sí mis -
mo (con ojos ce les tia les) y la ex pe rien cia del en cuen tro pro fun do. Esta mi ra da tie ne “un pa ra le lis mo
con la hon du ra” que se en cuen tra en el diá lo go pro fun do. “A me di da que avan za la con ver sa ción (…)
to ma mos con cien cia tan to de nues tra ig no ran cia como de la ig no ran cia co lec ti va del mun do que nos ro -
dea. Otra for ma de dis tan cia. Otra for ma de ten der otra mi ra da so bre la exis ten cia y, de este modo, rea -
ni mar se (Ver gely, 2003, p. 62). La na rra ti va de Eloí sa da cuen ta de ese pro ce so de per dón que de
al gu na ma ne ra le per mi te re co no cer se en toda su hu ma ni dad e in clu so re co no cer la hu ma ni dad de
quie nes le cau sa ron daño:

…no es algo que quie ras y siem pre pien sas que le va a pa sar a al guien más me nos a ti. Y lue go te po nen en
esa si tua ción y di ces: ¿có mo, cómo a mí? Enton ces, pri me ro fue una eta pa de mu cho co ra je, con Dios, con
la vida, con mi mamá, con mis tíos… de ha ber se pues to en una cir cuns tan cia tan vul ne ra ble… que ob via -
men te no los cul po a ellos, pero en su mo men to si pen sé: ¿por qué se pu sie ron en ese lu gar?

Y lue go des pués, pues per do nar mu chas co sas. Per do nar me a mí, que ha sido yo creo lo más di fí cil (voz de
do lor), este, de per do nar me a mí por no en con trar los, por se guir con mi vida, per do nar los a ellos por ha ber
to ma do la de ci sión que los lle vó a es tar ahí. Per do nar, bien que mal a la gen te que lo hizo, no, por que pues
so la men te así lo pue des su pe rar. Yo ten go la ven ta ja que no supe nun ca quién fue, pero, pues de to das ma -
ne ras yo sé cuál es su des ti no. Este, y, y for ta le ci da yo como en, en la ver dad, en la ver dad de mi fa mi lia, en
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la ver dad mía, en quie nes eran ellos y sin co no cer los, a las per so nas que lo hi cie ron, sa ber pues en lo que
es tán, como que sien to de al gu na ma ne ra com pa sión por ellos, por que pues, su des ti no no va a ser… aun -
que haya sido tan trá gi co todo, su des ti no de to das ma ne ras va a ser mu cho más di fí cil y más tor tuo so que el 
de mi fa mi lia. Tan si quie ra no so tros nos ama mos mu cho y fui mos muy fe li ces. Mu cha gen te les llo ró, mu cha
gen te los amó y los ama aún, pero pues a ellos… qué.

Me asu mí como re si lien te, como al guien fuer te (…) des cu brí mu chas co sas de mí que no sa bía que te nía
(…) Ver me des pués de eso es… pues ayu dó mu cho a que me res pe ta ra, des pués de eso, como a que rer -
me, a res pe tar me, a de cir bue no, pues es tas prue bas no tam po co cual quier per so na las so bre vi ve (…) Aho -
ra veo las co sas tam bién con un poco más de… con me nos ino cen cia que an tes. Antes algo así se me ha cía 

im po si ble, aho ra lo veo muy po si ble.

Pero eso mis mo me hace más com pa si va… mu chas co sas las sien to mu cho más por que el do lor te qui ta la
ven da de los ojos, en ton ces com pren des el do lor de los de más de otra ma ne ra, com pren des las in jus ti cias
de otra ma ne ra… es un gran maes tro el do lor.

Enton ces, “ha ga mos que quien su fre se acuer de del ser hu ma no que es en lo pron fun do” (Ver gely,
2003, p. 63). En esas pa la bras po dría con den sar se la ta rea que como fa ci li ta do res/as de de sa rro llo hu -
ma no asu mi mos; ta rea que pasa por el re co no ci mien to de nues tros pro pios do lo res y el re cor dar –con -
tac tar– con ese ser hu ma no ple no que ha bi ta en no so tros/as, para des de ese lu gar de con gruen cia, ser
ese otro del que quien se en cuen tra en si tua ción de víc ti ma re ci be una mi ra da amo ro sa–acep tan te y la
ex pe rien cia de ser em pá ti ca men te com pren di do, pues como afir ma ra el maes tro Ro gers, si es tas con -
di cio nes es tán pre sen tes en la re la ción, la ten den cia ac tua li zan te flui rá li bre men te y “la con duc ta será
guia da tan to por la ex pe rien cia or ga nís mi ca in ter na, como por la con cien cia que se mue ve por en ci ma
de di cha ex pe rien cia” (Ro gers, 1980, p. 173). La per so na en con tra rá sus pro pias res pues tas en di rec -
ción al cre ci mien to, in de pen dien te men te de su con di ción, pues “cada in di vi duo po see una ha bi li dad in -
he ren te para en con trar las res pues tas pre ci sas y co rrec tas cuan do se nu tre de un am bien te de
es cu cha em pá ti ca, cui da do no po se si vo y en el con tex to de una ge nui na y con gruen te aper tu ra y ho -
nes ti dad” (Gua dia na Mar tí nez, 2003, p. 95).

La des hu ma ni za ción, que tie ne lu gar tan to en quien a tra vés de la vio len cia fue “des po ja do de su hu ma -
ni dad”, como en quie nes rea li za ron tal des po jo es, en pa la bras de Frei re (1970/1983, p. 32), “dis tor sión
de la vo ca ción de ser más. Es dis tor sión po si ble en la his to ria pero no es vo ca ción his tó ri ca”. Como he -
mos po di do cons ta tar en las na rra ti vas aquí ex pues tas, la vo ca ción de “ser más” es afir ma da en la pro -
pia ne ga ción, pues de ella sur ge el an sia de li ber tad y de jus ti cia. Esta vo ca ción his tó ri ca de “ser más”
se rea li za en la lu cha de los se res hu ma nos por la re cu pe ra ción de su hu ma ni dad des po ja da. Esa es
nues tra es pe ran za. Una es pe ran za que como afir ma Erich Fromm (1968, p.113), “se fun da en la con -
vic ción de que po de mos ha llar las nue vas so lu cio nes ne ce sa rias con la ayu da de la ra zón y el amor
apa sio na do por la vida, y no a tra vés de la irra cio na li dad y el odio”.
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