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EXPLORANDO EL TRASTORNO 
DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y 
EL TRAUMA EN LA ANIMACIÓN 
PARA ADULTOS: UN ANÁLISIS 
EXHAUSTIVO DE FLEE, WALTZ WITH 
BASHIR Y L'IMAGE MANQUANTE

La animación ha sido empleada como 
un medio productivo y sutil para represen-
tar el trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) y el trauma histórico. El objetivo 
de este artículo es el estudio de las es-
trategias narrativas, visuales y psicoa-
fectivas de ambos fenómenos a través 
de las películas Flee (Flugt, Jonas Poher 
Rasmussen, 2021), Waltz with Bashir (Vals 
Im Bashir, Ari Folman, 2008); y L'Image 
Manquante (Rithy Panh, 2013). La capaci-
dad de la imagen animada para reconstru-
ir instantes de los que no hay testimonio 
visual, así como su facultad de evocar la 
vivencia de hechos traumáticos aparece 
como el centro de un modo estético es-
pecífico de aproximación a la historia que 
nace como un cine de lo real (Zylberman, 
2022). Frente a la tradición del documen-
tal y el ensayo visual, comparece un uso 
expresivo más frecuente de mecanismos 
evocativos, imágenes oníricas combina-
das con material de archivo y formas de 
reescenificación de hechos reales que, por 
fuerza, no comportan el uso de actores. La 
evocación de experiencias dolorosas esta-
blece un marco visual en el que el especta-
dor aparece como epicentro de los modos 
de puesta en escena afectiva del trauma 
y del TEPT, priorizando la construcción 
poética.

Animation has been employed as a pro-
ductive and subtle means to represent 
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and 
historical trauma. The aim of this article 
is to study the narrative, visual, and psy-
cho-affective strategies of both phenom-
ena through the films Flee (Jonas Poher 
Rasmussen, 2021), Waltz with Bashir (Ari 
Folman, 2008), and L'Image Manquante 
(Rithy Panh, 2013). The ability of animated 
images to reconstruct moments for which 
there is no visual testimony, as well as 
their capacity to evoke the experience of 
traumatic events, emerges as the center 
of a specific aesthetic approach to history, 
forming a type of cinema of the real (Zyl-
berman, 2022). Contrary to the tradition of 
documentary and visual essay, there is a 
more frequent expressive use of evocative 
mechanisms, dreamlike images combined 
with archival material, and forms of re-en-
actment of real events that necessarily do 
not involve the use of actors. The evoca-
tion of painful experiences establishes a 
visual framework in which the viewer be-
comes the epicenter of the affective stag-
ing of trauma and PTSD, prioritizing poetic 
construction. 

ABSTRACT

EXPLORING POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AND TRAUMA IN ADULT ANIMATION: 
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF FLEE, WALTZ WITH BASHIR, AND L'IMAGE MANQUANTE.
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Marta Lopera-Mármol, Jesús López-González e Ivan Pintor Iranzo

Introducción. 
Una historia animada del trauma

La animación siempre ha tenido la capa-
cidad de evocar imágenes de las que no 
hay testimonio fotográfico o cinematográ-
fico, como sucede con la pionera The Sin-
king of the Lusitania (Winsor McCay, 1918). 
De un modo genérico, el documental de 
animación se nutre, entre otras fuentes, 
de las herramientas que posee la historieta 
para dar forma a la dimensión imaginaria 
de las imágenes autobiográficas e históri-
cas (Pintor, 2015, 2017), que ha permitido 
acercamientos a la realidad fundados en la 
experiencia íntima, como sucede en obras 
de ficción pioneras de la animación adul-
ta dirigidas por Ralph Bakshi como Hea-
vy Traffic (1973). A medida que el vínculo 
entre la experiencia autobiográfica y la 
animación se ha ido estrechando, han ido 
surgiendo nuevas formas de experiencia 
documental que los estudios académicos 
no podían contemplar años atrás (Barnow, 
1998; Nichols, 1997, 2012). Con ello, ade-
más, ha ido cundiendo el descubrimiento 
de las potencialidades de la animación 
para la restitución e incluso la sanación 
del trauma. 

Si bien existen obras pioneras en este 
sentido, como es el caso de Drawn From 
Memory (Fierlingerel, 1995), el siglo XXI ha 
supuesto una potenciación del uso de los 
mecanismos de la animación documental 
para acercarse a la experiencia singular 
de los traumas y heridas infligidos por 
situaciones históricas convulsas (Rive-
ra, 2023), como sucede con Tower (Keith 
Maitland, 2016) y Waltz with Bashir (Ari 
Folman, 2008). Desde los tipos de recrea-
ción, anacronismo y exploración de las 
supervivencias visuales (Didi-Huberman, 
2002) hasta el uso particular de imágenes 
alegóricas en la construcción de las narra-
tivas animadas gracias a la representación 

de la memoria histórica mediante el testi-
monio individual (Fernández, 2016). Como 
menciona Zylberman (2022), la animación 
actúa, en el presente, como un cine de lo 
real. Una de las razones es su credibilidad 
y la capacidad de la animación para pre-
sentarse como un documental, mediante 
la invocación de la imagen inicial –foto-
gráfica, fílmica, videográfica–, es decir, la 
incorporación de imágenes “reales” para 
sugerir una cierta realidad. Por ejemplo, 
en Tower, no solo se incluyen imágenes del 
contexto, sino que hacia el final se presen-
tan entrevistas con los sobrevivientes ac-
tuales. De manera similar, en L’Image Man-
quante (Rithy Panh, 2013), vemos a Rithy 
Panh durante el proceso de filmación. 

La animación se sitúa “en el paisaje 
posdocumental contemporáneo” (Zylber-
man, 2022:34). La fusión de la realidad y 
la superposición de la vida interior con-
lleva la aproximación y la revisitación de 
relatos comunes y compartidos por la 
opinión pública sobre hechos históricos 
relevantes, como sucede en Where is Anna 
Frank (Ari Folman, 2021), del mismo Ari 
Folman sobre la Shoah, My Favorite War 
(Ilze Burkovska-Jacobsen, 2020) sobre la 
Guerra Fría en Letonia, Les Hirondelles de 
Kaboul (Éléa Gobbé-Mévellec y Zabou Bre-
itman, 2019) y My Sunny Maad (Moje slun-
ce Mad, Michaela Pavlátová, 2021) sobre el 
régimen de los talibanes en Afganistán. En 
este sentido, los cineastas proponen una 
recreación concordante entre el tiempo 
real y el tiempo animado que atribuye a 
lo inanimado unas cualidades narrativas 
y estilísticas propias (Joule, 2011). La ani-
mación proporciona un escenario único 
para explorar las complejidades y las for-
mas de representación de los trastornos 
mentales a través de la primera persona 
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como instrumento para transmitir y ani-
mar vivencias (García, 2019). El signo que 
caracteriza nuestros tres estudios de caso 
es la consistencia al reproducir rasgos 
psicológicos e imágenes oníricas profun-
das que pueden comportar una especie 
de restitución, proyección contrafactual o 
cura terapéutica e individual para aconte-
cimientos históricos y episodios traumá-
ticos: Cómo la animación puede capturar 
de manera efectiva la fragmentación, la 
disociación y otros aspectos complejos del 
trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
y demostrar si ésta ofrece una visión más 
profunda y empática. 

Los síntomas clásicos de esta condición 
incluyen revivir el trauma original a través 
de recuerdos, imágenes vívidas o pesadi-
llas, la evitación de estímulos asociados 
con el trauma, y un aumento del estado 
de alerta, incluyendo dificultad para con-
ciliar o mantener el sueño, ira e hipervi-
gilancia. Los criterios diagnósticos del 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5) y la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades (CIE) requieren 
que los síntomas duren más de un mes y 
causan un deterioro importante en áreas 
sociales, ocupacionales y otras áreas im-
portantes del funcionamiento diario de la 
persona (APA, 2013). El TEPT puede ser 
tratado mediante tratamientos psicológi-
cos como la terapia cognitivo-conductual 

(TCC) y la terapia de desensibilización y 
reprocesamiento por movimientos ocu-
lares (EMDR) (Bisson et al., 2007, Seidler 
y Wagner, 2006), así como tratamiento 
farmacológico con combinaciones de an-
tidepresivos y antipsicóticos, entre otros 
(Kozarić-Kovačić 2009, Kozarić-Kovačić 
2008). El trauma puede, por tanto, enten-
derse como una experiencia emocional o 
física dolorosa que puede tener efectos 
duraderos en la mente y el cuerpo de una 
persona.

Si bien autores tan diferentes como 
Hobsbawn (2014) o Ginzburg (2018) a tra-
vés de su microhistoria se han ocupado 
de aproximarse a la dimensión histórica 
del trauma a partir del legado tanto de los 
estudios históricos como de la subversión 
de la filosofía de la historia benjaminiana 
(Benjamin, 1992), interesa al presente ar-
tículo la aproximación al trauma histórico 
realizada desde los estudios visuales. En 
ese sentido, la idea de “modos de auto-ex-
posición” que surca algunas de las mono-
grafías centrales de Didi-Huberman (2014, 
2018, 2020, 2023) se convierte en el fun-
damento angular del estudio de tres obras 
que abordan comunidades con una cons-
trucción histórica que exige matiz en su 
estudio: los refugiados afganos en Europa, 
la comunidad palestina y judía y los cris-
tianos libaneses, el pueblo camboyano y 
los jemeres rojos comandados por Pol Pot. 

Explorando el trastorno de estrés postraumático y el trauma en la animación para adultos
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Gracias a películas de propaganda po-
lítica en un contexto bélico como Victory 
Through Air Power (Percival Pearce, Ja-
mes Algar, Jack Kinney, Clyde Geronimi, 
Frank Thomas, Henry Codman Potter, Fred 
Moore y Hal Roach, 1943), filmes educati-
vos como Of Stars and Men (John Hubley, 
1964), realizado a partir del libro homóni-
mo de Harlow Shapley, las obras de Ralph 
Bakshi o películas como la anti-nuclear 
When The Wind Blows (Jimmy Murakami, 
1986), de Raymond Briggs y Jimmy Mu-
rakami, la animación se consolidó como 
un género adulto orientado hacia el abor-
daje de realidades complejas, ajenas a la 
clasificación tradicional de filmes kidult o 
adultescentes (Kirchheimer, 2011). El cine 
de animación contemporáneo de vocación 
documental o fundado en experiencias 
reales se define a través de un conjunto 
de dispositivos narrativos, así como de un 
corpus estilístico concreto con cohesión 
en sus rasgos de estilo. Ante películas 
como Is the man who is tall happy (Michel 
Gondry y Noam Chomsky, 2014), Chicago 
10 (Brett Morgen,2014), Tower (Keith Mait-
land, 2016), Camp Confidential: America's 
Secret Nazi, Daniel Sivan y Mor Loushy, 
2021), 25 April (Leanne Poole, 2015) o 
Apart (Diana Cam Van Nguyen, 2019) y The 
Little One (Diana Cam Van Nguyen, 2017), 
se hace necesario definir el alcance estéti-
co-narrativo de un género adulto y capaz 
de abordar cualquier tipo de temática y 
con singular ductilidad para la aproxima-
ción al trauma.

La metodología empleada se funda en 
un estudio comparado de los modos de 
puesta en escena, así como en una apro-
ximación hermenéutica concebida como 
propedéutica de una iconografía de la 
representación del trauma en la anima-
ción documental. Además, es necesario 
formalizar algunos conceptos vinculados 

a la psiquiatría que procuramos desplazar 
hacia el campo de los estudios estéticos, 
a pesar de que validamos mediante la su-
pervisión de una psiquiatra. El artículo se 
adhiere a la definición del TEPT, según el 
DSM-5, y lo determina como un trastorno 
de ansiedad severo que puede desarro-
llarse como resultado de la exposición en 
cualquier evento derivado de un trauma 
psicológico. Dicho evento traumático pue-
de haber implicado la amenaza de muerte 
para uno mismo o para otra persona, o la 
integridad física, sexual o psicológica de 
la persona. La percepción de un desafío a 
la integridad de un sujeto como persona, 
que abruma su capacidad para hacerle 
frente, es un factor habitual para desen-
cadenarlo.

A partir de la centralidad de los estudios 
sobre los fenómenos de estrés postraumá-
tico, por una parte, y de una aproximación 
cualitativa hermenéutica y comparatista 
entre las películas elegidas para el corpus 
de análisis, el presente artículo trata de 
acometer un doble objetivo: describir los 
fundamentos de un género, el documental 
de animación, consolidado en los albores 
del siglo XXI como forma de abordar la fra-
gilidad del individuo en medio de los con-
flictos bélicos y una contra-historia oficial 
atenta a las consecuencias de la guerra, 
y por otra parte, describir las particula-
ridades de puesta en escena que trazan 
correspondencias entre la sintomatología 
del TEPT y una forma audiovisual que po-
see una enorme capacidad para encarnar 
nuevas figuraciones de la emoción, los 
afectos (Shaviro, 2010) y el pathos del su-
frimiento. Asimismo, como se describe a 
continuación, la elección de las películas 
se ampara simultáneamente en un criterio 
cuantitativo y cualitativo, con el objetivo 
de construir una propedéutica integradora 
del estudio del documental de animación 

Metodología
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basada a la vez en los estudios cinemato-
gráficos y los estudios sobre el TEPT.  

En la elección de la muestra, se ha con-
siderado, además de la notoriedad pública 
de las producciones elegidas en la conso-
lidación del género del documental ani-
mado, el reconocimiento internacional a 
través de galardones, crítica y respuesta 
del público. Según IMDB, base de datos 
esencial para investigaciones académicas 
en comunicación audiovisual (Boulos et 
al., 2005; Dodds, 2006; Ahmed et al., 2007; 
Debnath, Ganguly y Mitra, 2008; Marfil 
y Repiso, 2011, Wasserman, 2015; Sanz-
Aznar y Aguilar, 2020), y premios interna-
cionales como los Óscar, las tres películas 

escogidas para el estudio han conseguido  
las mejores valoraciones del público y el 
reconocimiento de la crítica cinematográ-
fica, y se han erigido en referentes de la 
animación documental para el tratamien-
to de sus propios subtemas. Esta muestra 
constituye a la par un canon (Bloom, 2006) 
y una genealogía que manifiesta una red 
de características comunes que la ha con-
vertido en referencia de estudio para el 
documental animado. Los recursos, las 
técnicas y los dispositivos utilizados para 
dar forma a cada uno de estos aspectos 
condicionan el tipo de representación del 
TEPT y del trauma y aportan un punto de 
vista singular en cada película y en cada 
contexto histórico-bélico representado. 

Tabla 1.   Tabla-resumen. Aspectos estéticos, narrativos y de representación del TEPT y del trauma en películas. 
Fuente: Adaptado de Lloga (2020) según los modos de cine documental de Nichols, Renov y Corner.
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En Waltz with Bashir, la técnica de la 
repetición visual de eventos e imágenes 
alegóricas y de naturaleza simbólica es 
fundamental para representar el TEPT. El 
director, Ari Folman, utiliza esta técnica 
para destacar cómo los recuerdos traumá-
ticos regresan repetidamente a la mente 
del protagonista. Escenas como soldados 
marchando, balas en el aire y el mar se re-
piten a lo largo de la película, cosa que re-
fleja la naturaleza obsesiva y recurrente de 
estos recuerdos. Una canción de la banda 
sonora resalta este aspecto repetitivo: “Yo 
bombardeé Beirut cada día. Logré escapar. 
Podría haberme quedado allí. Bombardeé 
Beirut cada día” (minuto 27). Esta repeti-
ción sonora subraya el ciclo inescapable 
de reviviscencia traumática durante la 
Guerra del Líbano y el papel de este en la 
masacre de Sabra y Chatila. Eso estrecha 
el vínculo entre la experiencia autobiográ-
fica y la animación, como ya ha sido seña-
lado. El único recuerdo inicial que Folman 
se atreve a compartir es una imagen de sí 
mismo, junto a otros soldados, saliendo 
desnudo del mar bajo una sombría luz in-
termitente. 

Folman utiliza el dibujo animado como 
forma privilegiada de reconstruir una me-
moria intempestiva. Al “tú no has visto 
nada” de Hiroshima mon Amour (1959), de 
Alain Resnais, a la dialéctica entre las en-
trevistas y los escenarios de la catástrofe 
en el documental de Shoah (Claude Lanz-
mann, 1985), Waltz with Bashir responde 
con un desconcertante “¿Yo estuve allí?” 
que abre una brecha entre el Folman-ci-
neasta y el Folman-narrador. Este bloqueo 
de recuerdos hasta olvidar momentos im-

portantes no se debe a un olvido debido a 
la falta de neurotransmisores, sino que la 
memoria se reubica en una parte inacce-
sible del cerebro (amnesias selectivas). A 
corto plazo, esto puede ser un alivio por su 
efecto protector, pero a largo plazo impi-
de la expresión emocional. Esta dicotomía 
entre cineasta-narrador proporciona una 
visión profunda de su estado psicológico, 
se aleja de las imágenes documentales 
tradicionales y permite una representa-
ción visual de los recuerdos reprimidos 
y fragmentados de Folman de manera 
más clara. Las personas con TEPT a me-
nudo tienen dificultades para integrar los 
recuerdos traumáticos en una narrativa 
coherente y es justo esta fragmentación 
de la memoria y las dificultades para re-
conciliarse con el pasado lo que hace que 
la animación sostenga no únicamente un 
documental animado de guerra, sino tam-
bién una exploración auto-etnográfica del 
propio trauma de Folman, proporcionando 
una visión profunda de su estado psicoló-
gico y las dificultades inherentes a la me-
moria traumática. 

En relación con la teoría de Bellantoni 
(2005), la paleta de colores de la película 
está dominada por tonos apagados y des-
aturados, como grises, azules y marrones. 
Estos colores crean una atmósfera som-
bría y opresiva que simboliza el estado 
emocional del protagonista: depresión, 
ansiedad y alienación, características del 
TEPT. Por otra parte, los colores brillantes 
y saturados aparecen raramente y están 
asociados con flashbacks o momentos 
de intensa emoción, a fin de enfatizar el 
contraste entre el pasado traumático y 

De Beirut a camboya: trauma individual, TEPT 
y representación colectiva
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el presente. Los recursos del contexto 
histórico-bélico se ven subrayados por el 
lugar de indecibilidad en el que el Folman-
narrador intenta remontar su amnesia, la 
palabra se convierte en Waltz with Bashir 
en un ejercicio de negatividad: “sólo sobre 
rostros que no son, sólo sobre fisonomías 
dibujadas, la palabra puede evocar el fan-
tasma de lo sucedido y su connivencia 
con la muerte sin que se le anteponga la 
exigencia de la imagen fotográfica” (Fou-
calt, 1966). Al afrontar todas esas imáge-
nes, el documental se acoge al modelo de 
historietas como las de Emmanuel Guibert 
La guerra de Alan (2000) y El fotógrafo (Le 
Photographe, 2006) que co-realiza con 
Didier Lefèvre y Frédéric Lemercier, y los 
trabajos de Joe Sacco y Maus (1979) de 
Spiegelman. 

Sólo hacia el final del documental, cuan-
do el corresponsal israelí Ron Ben-Yeshai 
relata su entrada en Sabra y Chatila y 
asegura haber telefoneado a Sharon en la 
mañana del diecisiete de septiembre para 
advertirle de la masacre, Folman, como 
Spiegelman, incorpora la imagen fotográ-
fica, las grabaciones en vídeo de los cam-
pamentos, como contrapeso probatorio 
del trauma. Si toda imagen es un dispo-
sitivo, si toda imagen tiene una función 
estratégica y es a la vez el resultado de 
una intersección entre la trama del poder 
y las relaciones del saber (Foucault, 1975). 
Waltz with Bashir constituye una invitación 
a sostener la mirada sobre los centenares 
de víctimas asesinadas en Sabra y Chatila. 
Al haber convertido en regla un estado de 
excepción (Agamben, 2010) que, merced a 

Fig. 1.   Fotograma del film Waltz with Bashir por Ari Folman, 2008. 
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la lógica de la institución, amplía más allá 
de lo aprehensible la noción de contienda.

¿Resultan asimilables el testimonio y la 
imagen recreada desde la forma dibujada 
del documental de animación en la con-
figuración del trauma? ¿Acaso es posible 
mientras se escucha el tema “Buenos días, 
Líbano” sostener el “Yo estuve allí” propio 
de una experiencia directa que no partici-
pa de las reelaboraciones o post memorias 
de segunda generación (Hirstch, 2012). 
“Tú me desgarras, sangrando”, sentencia 
la voz del cantante Navadei Haucaf mien-
tras la oscuridad, entre los silbidos de las 
bengalas, da paso al silencio de los rostros 
reales cubiertos de sangre y de polvo bajo 
los escombros.

La música ecléctica compuesta por 
Max Richter es el recurso que intensifica 
esta experiencia emocional a través de la 
mezcla de efectos ambientales y temas 
existencialistas, como es en el caso de la 
canción I Swam out of the Sea. Esta evoca 
una sensación de tensión y angustia que 
contribuye a transmitir la carga emocional 
de los recuerdos traumáticos y, además, el 
acompañamiento de la voz en off crea una 
experiencia cinematográfica inmersiva 
que captura de manera efectiva la natura-
leza del TEPT y el trauma histórico. Estos 
elementos trabajan juntos para situar al 
espectador en el centro de la experiencia 
traumática, proporcionando una repre-
sentación multifacética y profunda de los 
efectos duraderos del trauma de guerra.

Fig. 2.   Fotograma del film Waltz with Bashir por Ari Folman, 2008. 
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Flee (Jonas Poher Rasmussen, 2021) 
aborda el trauma histórico sin centrarse 
específicamente en el TEPT y la migra-
ción. El filme sigue la historia de Amin, un 
hombre que relata su experiencia como 
refugiado afgano que huyó a Dinamarca, 
exponiendo cómo la migración y los even-
tos traumáticos han dejado una profunda 
huella en su experiencia. Los recuerdos 
resurgen constantemente en la mente de 
Amin, y lo atrapan en un ciclo de revivis-
cencia, tales como símbolos que incluyen 
la repetición de escenas de viajes en tren, 
que simbolizan el desplazamiento forzado 
y la búsqueda de seguridad y estabilidad; 
las imágenes del mar y cuerpos de agua, 
que evocan el peligro y la incertidumbre 
asociados con su huida como refugiado; y 
las representaciones de la familia y el ho-
gar, que subrayan la pérdida y la añoranza 
de un pasado irrecuperable y que evocan 
las complejidades del trauma (Marks, 
2000). El viaje físico de Amin no solo re-
presenta su trayectoria geográfica, sino 
también su viaje emocional y psicológico 
en busca de superar el trauma y alcanzar 
la paz interior. 

Por otro lado, la estructura narrativa no 
lineal de la película refleja la naturaleza 
fragmentada de la memoria y el trauma. 
Los flashbacks, sueños y recuerdos se 
entrelazan para crear un mosaico de las 
experiencias de Amin, y resaltan la desar-
ticulación y la confusión inherentes al pro-
ceso de rememoración traumática. Este 
enfoque narrativo, que desafía las conven-
ciones lineales del relato, se fundamenta 
en las teorías de la narratología posmoder-
na (Hutcheon, 2006).  

A nivel de recursos estéticos, y si-
guiendo la paleta de colores de Bellanto-
ni (2005), Flee para reflejar y enfatizar el 
estado emocional del protagonista utiliza 
tonos apagados y oscuros, grises, azules 
oscuros y marrones, creando una atmós-
fera opresiva y melancólica que simboliza 
la tristeza, desesperación y ansiedad del 
protagonista. En contraste, los colores bri-
llantes y saturados aparecen esporádica-
mente en momentos de recuerdos felices 
o durante los flashbacks, a fin de destacar 
la disonancia entre los pocos momentos 
de alegría y la realidad actual de Amin. La 
transición entre diferentes paletas de colo-
res marca cambios en el tiempo y el estado 
emocional, donde las escenas del presente 
pueden tener una paleta más equilibrada, 
mientras que los recuerdos traumáticos 
del pasado se muestran con colores más 
oscuros y sombríos. El diseño de sonido 
de la película desempeña un papel crucial 
en la evocación del propio paisaje emo-
cional. Desde el caos de la guerra hasta 
los momentos de reflexión silenciosa, los 
paisajes sonoros son cuidadosamente 
elaborados para sumergir al espectador 
en la experiencia sensorial del trauma. El 
testimonio personal de Amin sirve como 
núcleo emocional de la película. A través 
de su narración sincera e introspectiva, los 
espectadores son invitados a adentrarse 
en sus pensamientos y sentimientos más 
íntimos, lo que les permite empatizar con 
sus luchas y su resistencia ante el trauma 
(Caruth, 1995).

La narración de la odisea para llegar a 
suelo europeo se plantea de la siguiente 
manera en palabras de Amin en respuesta 

Escapar a través de las fronteras: singularida-
des identitarias de un trauma en colectivo

02
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Ecos silenciosos en el pueblo camboyano: 
recuperar el trauma colectivo para reforzar 
la memoria histórica del presente

03

a su entrevistador: “¿Casa? Es un lugar 
seguro. Es un lugar…que sabes que pue-
des quedarte, y no tienes que moverte. 
No es un lugar temporal” (minuto 47).  A 
esta condición de exiliado que refuerza el 
trauma de Amin se suman sus inquietu-
des individuales en su vida en Afganistán 
y también en suelo europeo debido a su 

condición sexual: “Tarde años en poder 
visitar a mis hermanos en Estocolmo. Es-
taba muy solo y frustrado. El miedo a ser 
atrapado y ser mandado de vuelta era 
tan fuerte…que no podía decir la verdad. 
Hubo muchas consecuencias. No podía 
ser yo mismo. Fue muy doloroso”  (minuto 
25:30). 

L'Image Manquante aborda el trauma y 
la memoria colectiva de los crímenes co-
metidos por el régimen de los Jemeres 
Rojos en Camboya durante la década de 

1970. Para explorar el trauma colectivo y 
el TEPT, el filme utiliza varios mecanismos 
narrativos. La repetición de imágenes y es-
cenas específicas, como los rostros de las 

Fig. 3.   Fotograma del film Flee por Jonas Poher Rasmussen y Amin Nawabi, 2021. 
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figuras de arcilla, que representan in absen-
tia de documentación visual a las personas 
y los acontecimientos en una articulación 
alegórica cuyo efecto empático-afectivo re-
sulta muy poderoso a pesar de la presumi-
ble distancia de esta técnica. Como conse-
cuencia, el espectador puede experimentar 
una inmersión en el trauma del protagonis-
ta. Estas figuras, al ser modeladas a mano 
y manipuladas por el director, transmiten 
una sensación de vulnerabilidad y fragili-
dad, lo que contribuye a retratar el proceso 
de deshumanización durante ese período, 
de manera equivalente a la ironía como 
mecánica estructural en The Act of Killing 
(Oppenheimer, Christopher Nolan 2012), 
sobre las matanzas cometidas en Indonesia 
entre 1965 y 1966, en las que fueron ase-
sinadas cerca de 1.000.000 de personas y 
cuyo relato traslada a los propios verdugos, 
que narran con impunidad sus técnicas de 
asesinato. Esta opción toma como punto de 
partida la conocida película Queridísimos 
verdugos (Basilio Martín Patiño , 1977) so-
bre los verdugos del franquismo. 

En L’Image Manquante, el uso de imáge-
nes de archivo proporciona una ventana al 
pasado, a la memoria histórica que permite 
al espectador presenciar directamente las 
atrocidades cometidas durante el régimen 
de los Jemeres Rojos. Estas imágenes, 
son testimonio de que se articulan en una 
dialéctica productiva con las recreacio-
nes cinematográficas, que, por otro lado, 
ayudan a llenar los vacíos en la documen-
tación visual de este período, en una re-
presentación más completa y visceral de 
los acontecimientos que tuvieron lugar. 
La película también plantea la importancia 
de las “imágenes ausentes”, esas que no 
existen o que han sido destruidas delibera-
damente, pero que aún tienen un impacto 
poderoso en la memoria colectiva según 
la voz en off de Rithy Panh: “Por supuesto 
que una imagen por sí sola no puede ser 
la prueba de un genocidio, pero nos hace 
pensar, nos fuerza a meditar, a registrar 
la Historia”. Compartir la imagen es una 

forma de procesar y aprehender el trauma 
de manera colectiva desde una experiencia 
individual y singular. Esto es, la animación 
documental posibilita en grado sumo el 
ejercicio de la filosofía de la historia benja-
miniana: “Articular el pasado históricamen-
te no significa reconocerlo ”tal y como ha 
sido”. Significa apoderarse de un recuerdo 
que relampaguea en el instante de un peli-
gro” (Benjamin, 1992:307). 

Rithy Panh incluye archivos, recreaciones 
y entrevistas que sacan a la luz la memoria 
de perpetradores y víctimas. Este enfoque 
también puede ser entendido a través del 
TEPT, que sugiere que las experiencias trau-
máticas pueden quedar reprimidas o frag-
mentadas en la memoria. Después de estos 
intentos, la imagen invocada en el título del 
filme es muy heterogénea e incierta. Puede 
estar incrustada o evocada por la memo-
ria, pero, sobre todo, debe ser construida 
a través del montaje, la composición y las 
elecciones estilísticas.

Tomando nuevamente a Bellantoni 
(2005), observamos que la paleta de co-
lores está cuidadosamente seleccionada 
para reflejar y acentuar los estados emo-
cionales y psicológicos del protagonista 
y de las experiencias representadas. La 
película utiliza tonos apagados y oscuros, 
como grises, marrones y verdes opacos, 
para crear una atmósfera sombría y opre-
siva, simbolizando la desesperanza y la 
tristeza de los eventos retratados. En con-
traste, los colores más vivos y saturados 
aparecen en momentos específicos para 
resaltar la disonancia entre los recuerdos 
más dolorosos y cualquier intento de nor-
malidad o paz. El contexto histórico-bélico 
se establece mediante el uso de música 
con connotaciones dramáticas y una voz 
en off que narra los eventos desde una 
perspectiva personal y emocional. La voz 
en off, en particular, sirve como un puente 
entre el espectador y las experiencias vivi-
das, en aras a la consecución de un relato 
íntimo y reflexivo que facilita la empatía.
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En el acercamiento comparado de estos 

documentales de animación, al bagaje de 
recursos procedentes de los modos de re-
presentación institucional (Burch, 1991; 
Bordwell, 1995a, 1995b, 1996, 1997) y a 
las estrategias de captación propias del 
documental (Barnow, 1998; Nichols, 1997) 
se añade una constelación de recursos 
orientadas a subrayar la experiencia del 
tiempo en la imagen o, en la terminología 
propia del filósofo francés Gilles Deleu-
ze (1987) a crear una “imagen-tiempo” a 
partir de herramientas propias de la his-
torieta, donde el manejo de la duración 
siempre correrá a cargo del lector a partir 
de las estrategias del autor (Pintor, 2015). 
La fragmentación con la que comparecen 

los recuerdos traumáticos, así como las 
formas iniciales asociadas a sentimientos, 
afectos y fenómenos psicológicos comple-
jos en la mente del protagonista afloran 
bajo modos visuales que apelan a una di-
námica de recepción íntima, como sucede 
en las historietas de las que estas pelícu-
las son deudoras. De hecho, en ocasiones, 
las películas se alejan deliberadamente de 
las imágenes históricas genuinas hasta su 
conclusión a través del metraje real de la 
masacre. De esta forma, la separación en-
tre la realidad y la memoria permiten una 
mayor exploración de carácter estético del 
TEPT y el trauma. El horror se evoca inten-
cionalmente de forma vaga y con imáge-
nes poco claras, con lo que establece un 

Conclusiones

Fig. 4.   Fotograma del film Flee  por Jonas Poher Rasmussen y Amin Nawabi, 2021. 
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marco visual para capturar testimonios 
diversos y asume el papel de un momento 
subjetivamente significativo. El uso adi-
cional de testimonios, la construcción del 
campo sonoro y la música para transmitir 
los estados afectivos, permiten proporcio-
nar una experiencia inmersiva al especta-
dor. De esa forma, Flee, Waltz with Bashir y 
L'Image Manquante integran un subgénero 
coherente y cohesionado con característi-
cas compartidas y dispositivos narrativos 
comunes. 

Los filmes ofrecen una mirada intros-
pectiva sobre el impacto psicológico de la 
violencia y el conflicto armado mediante 
la exploración de la representación y la 
recuperación de imágenes ausentes, con 
lo que contribuyen así, a la gestación de 
una memoria colectiva y a la elaboración 
de nuevos modos de comprensión históri-
ca de acontecimientos traumáticos, com-
parable a las experiencias de transmisión 
oral (Fraser, 2016). Desde un punto de vista 
histórico y visual, la animación documen-
tal constituye un campo de tensión entre 
narrativa, elaboración de la memoria, ex-
ploración del trauma personal a través del 
testimonio, y restitución de la posibilidad 
expresiva. Precisamente por eso, y en un 
sentido figurado (Brenez, 1998) sustituye 
el concepto de verdad por la construcción 
poética de la evidencia, lo que le aporta 
una reflexión profunda y diferente sobre 
los conflictos histórico-bélicos y nuevos 
puntos de vista relacionados con el TEPT 
y el trauma. 

Tanto a nivel estético como narrativo, se 
observa que los recursos más utilizados 
para representar este trastorno son los 
flashbacks parecidos a pesadillas puesto 
que permiten ilustrar vívidamente la natu-
raleza angustiante del trastorno. Ese uso 
de imágenes surrealistas y representacio-
nes simbólicas permiten transmitir la des-
orientación y el malestar de las personas 
que sufren el trastorno y proveer al espec-
tador de una experiencia inmersiva que 

mejora la comprensión y en cierta, mane-
ra, contribuye a la desestigmatización del 
TEPT, ya que los personajes animados pue-
den expresar una amplia gama de emocio-
nes y experiencias, potenciadas por la pa-
leta de Bellantoni (2005), que facilitan la 
identificación de otras personas con ellos. 
Se sientan menos solas y puedan simpli-
ficar conceptos complejos, especialmente 
para aquellos con menor alfabetización en 
salud (Praveen y Sirinivasan, 2022). 

Los tres casos de estudio presentan el 
TEPT como un trastorno que proviene de 
contextos bélicos, muy común en el campo 
cinematográfico. Es coherente que los fil-
mes debido a su contexto histórico-social 
pongan énfasis en la representación de la 
hiperactivación e hipervigilancia que pue-
den exigir los personajes llevándolos a me-
nudo a comportamientos evitativos o diso-
ciativos (Hankir y Agius, 2012: 74), como 
veíamos en el caso de Waltz with Bashir. 
La paleta de colores en la representación 
del TEPT también está cuidadosamente 
seleccionada para reflejar y acentuar los 
estados emocionales y psicológicos de los 
protagonistas. Se utilizan tonos apagados 
y oscuros, como grises, marrones y verdes 
opacos, para crear una atmósfera sombría 
y opresiva, simbolizando la desesperanza y 
tristeza de los eventos retratados. En con-
traste, los colores más vivos y saturados 
se utilizan en momentos específicos para 
resaltar la disonancia entre los recuerdos 
dolorosos y los intentos de alcanzar la paz.

De esta manera, la representación de la 
psicopatología en el cine documental de 
animación puede contribuir a una mejor 
comprensión de los efectos devastadores 
que el TEPT puede tener en las personas. 
En los últimos diez años, se ha observado 
una mejora significativa en la representa-
ción de los trastornos mentales tanto en el 
cine como en las series televisivas (McMa-
hon-Coleman y Weaver, 2020), y aunque 
persisten narrativas con carácter estigma-
tizante, se están empezando a observar 
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enfoques que incluyen intervenciones te-
rapéuticas que permiten a la audiencia en-
tender la importancia de los sistemas de 
apoyo en el proceso de recuperación para 
las personas con TEPT.

El género de animación documental 
permite al espectador comprender y re-
flexionar sobre la naturaleza de la repre-
sentación visual del trauma, así como so-
bre el impacto de las imágenes ausentes 

en la comprensión de las circunstancias 
traumáticas del pasado, contribuyendo así 
a reforzar la memoria histórica en el pre-
sente y evitando la repetición de hechos 
similares. Los resultados demuestran que 
el uso de la animación para asimilar expe-
riencias traumáticas (Dore, 2022) subraya 
cómo este medio permite a los cineastas 
tomar una distancia adecuada respecto a 
los aspectos perturbadores de su material 
de origen.
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