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Resumen: Con el fin de estudiar los impactos psicosociales que genera la
desaparición de personas en las dinámicas de las familias en América Latina;
se  realizó  una  aproximación  de  tipo  exploratoria  y  cualitativa,  mediante
revisión  y  análisis  bibliográfico  y  documental  sobre  la  materia.  Para  ello,
primeramente, se retomaron elementos históricos desde la década de 1930,
principalmente  de  países  como  México,  Argentina  y  Colombia,  donde  se
identificó  mayor  producción  académica  en  el  tema,  debido  a  sus  propios
procesos  políticos  e  históricos  nacionales;  que  permiten  recuperar  la
historicidad del fenómeno e identificar nuevos actores y determinaciones que
circunscriben actualmente la desaparición humana en la región. Finalmente,
se planteó una discusión sobre los impactos psicosociales que generan los
hechos estudiados,  en las dinámicas de los hogares que atraviesan estas
situaciones, desde ámbitos psíquicos, económicos y relacionales.

Palabras clave: Personas desaparecidas, América Latina,  familia,  impactos
psicosociales, duelo

Neither alive nor death: missing people in Latin America.
Psychosocial impacts in their families

Abstract: In  order  to  study  the  psychosocial  impacts  generated  by  the
disappearance  of  individuals  on  family  dynamics  in  Latin  America,  an
exploratory and qualitative approach was undertaken through a review and
analysis of literature and documents on the subject. To begin with, historical
elements from the 1930´s were revisited, primarily focusing on countries such
as Mexico, Argentina, and Colombia, where a greater academic production on
the  topic  was  identified,  owing  to  their  unique  political  and  historical
processes.  This approach allowed for the recovery of the historicity of  the
phenomenon and  the  identification  of  new actors  and  determinations  that
circumscribe human disappearance in the region today. Finally, a discussion
was presented on the psychosocial impacts generated by the studied events
on  the  dynamics  of  households  experiencing  these  situations,  considering
psychic, economic and relational spheres.

Key  words:  Missing  people,  Latin  America,  family,  psychosocial  impacts,
management of grief

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas Rev. Rupturas 14(1), Costa Rica, Ene-Jun 2024. ISSN 2215-2466. pp 107-122.

Recibido: 8 de agosto 2023

Revisado: 18 de septiembre 2023

Aprobado: 20 de enero 2024

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas
https://orcid.org/0009-0007-3271-6061


108 Ni vivas ni muertas: personas desaparecidas en América Latina. Impactos psicosociales en sus familias

Introducción

“La desaparición de una persona es una tragedia no sólo para la persona que
desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación
de incertidumbre (…)” (Unión Interparlamentaria 2009, 13) y transforma la co-
tidianidad de los hogares, de forma repentina, desde diversos planos: psíqui-
cos, económicos y relacionales. Lo cual, impacta psicosocialmente en el de-
sarrollo humano de las personas integrantes de dichas familias.

En el caso particular de América Latina, la incidencia de desapariciones es
elevada y vinculada, entre otros aspectos, con la inestabilidad política de sus
países, presencia de grupos paramilitares, crimen organizado, violencia de
género, corrupción estatal y conflictos socioambientales. 

Al respecto, Santacecilia (2021), alerta que cerca de noventa mil personas
desaparecieron en países latinoamericanos entre 1966 y 1986, según esti-
maciones realizadas por organizaciones a favor de los derechos humanos.
Mientras que, Ariet (2023) destaca lo siguiente: 

(…) el último informe publicado por el Grupo de Trabajo

sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la

ONU, que analiza las desapariciones entre mayo de 2021

y mayo de 2022, Argentina (3.065), Guatemala (2.897),

Perú (2.361) y El Salvador (2.284) encabezan la lista de

países  latinoamericanos con más casos pendientes  de

personas desaparecidas en ese período. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de México (2023) reporta un
registro histórico de 113.666 personas desaparecidas y no localizadas1 en el
país norteamericano; mientras que, la Unidad de Búsqueda de Personas da-
das por Desaparecidas en Colombia (2023), destaca que, en sus datos ofi-
ciales, 103.839 personas2 se encuentran en la misma condición en el país
suramericano.

Lo anterior, resulta relevante si se considera que, según Molina (1996), en la
región latinoamericana se registran desapariciones de personas desde 1932,
ya sea, por parte de civiles, o bien, por los propios Estados nacionales. Al
respecto, la autora afirma que, en países como El Salvador, Nicaragua, Chile,
Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México,
se tienen documentadas desapariciones humanas en el marco de controles
políticos gubernamentales, que han quedado ampliamente impunes.
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1. Información consultada el 
día 27 de diciembre de 2023. 
Según la Comisión de 
Búsqueda de México (2023), 
“Antes de 2019 no se contaba 
con un registro sólido de 
personas desaparecidas y no 
localizadas; había información 
que contenía múltiples archivos 
con estructuras diferentes, los 
datos eran inconsistentes, 
existía multiplicidad de 
información, registros nulos y 
sin homologación de la 
información, además de 
duplicidad de los mismos”, por 
lo cual, los datos centralizados 
en esta entidad, a partir de 
2019, reflejan la información 
formal y disponible 
actualmente en el país.

2. Información consultada el 
día 27 de diciembre de 2023. 
Según la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por 
Desaparecidas en Colombia 
(2023), la base de datos fue 
actualizada el día 15 de 
noviembre de 2022. 
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Por su parte,  Juan Pablo Albán Alencastro, miembro del Comité contra la
Desaparición Forzada de la  ONU, manifestó que, si bien, anteriormente se
asociaba la desaparición humana principalmente con el ejercicio del poder
político de los Estados dictatoriales, también “se trata de desapariciones co-
metidas por bandas de la delincuencia organizada para garantizar la activi-
dad ilícita que llevan a cabo, en la cual también están involucrados agentes
del Estado, que apoyan la actividad de estas bandas” (Ariet, 2023), u otros
entes emergentes que replican la desaparición humana como mecanismo de
violencia naturalizada. 

Tal como se señaló previamente, la desaparición humana es angustiante pa-
ra las familias que la experimentan, debido a la incertidumbre provocada a
partir del evento. Al respecto, Zorio (2023) plantea que los hogares divagan
en un estado de ambivalencia entre la vida y la muerte, ya que, la persona
desaparecida queda insepulta y expuesta constantemente al recuerdo de po-
sibles torturas cometidas en su contra, lo cual resulta mortificante para las
personas dolientes. 

Cabe destacar que, este fenómeno está mediado por el escenario social don-
de ocurren los hechos. Por lo tanto, seguidamente, se abordarán algunas de-
terminaciones contextuales que particularizan la ocurrencia de la desapari-
ción de personas en América Latina. Posteriormente, se presentarán algunas
consideraciones en cuanto a las esferas de la vida cotidiana, que son altera-
das en las familias de personas desaparecidas y al final, se proponen algu-
nas conclusiones.

América Latina como escenario de desaparición de personas 

América Latina constituye una región periférica al desarrollo del capital, que
ha configurado condiciones sociales, en tanto, históricas, económicas, políti-
cas y culturales que facilitan la ocurrencia de la desaparición de personas, ya
sea, a manos de civiles o por los Estados nacionales. Por lo cual, las aproxi-
maciones a estos hechos son complejas, debido a que resultan multifactoria-
les e involucran a diversidad de actores. 

Amnistía Internacional (2023) define la desaparición forzada cuando median
agentes estatales o entes civiles con el respaldo de los primeros, en la des-
aparición de seres humanos y los Estados niegan los hechos, los subesti-
man, los subregistran u ocultan información a sus familiares sobre la integri-
dad de las personas que fueron desaparecidas3.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (2016,
37), plantea que la desaparición humana no ha sido ejercicio exclusivo de los
Estados dictatoriales, en procesos de control político y social; sino que, for-
man parte de “los repertorios de violencia de grupos armados ilegales, como
las guerrillas y los grupos paramilitares (…)”, que, entre otros actores; han
asumido estas prácticas para la reproducción de sus actividades4. 
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3. Martínez (2023), desde el 
contexto mexicano, refiere que, 
usualmente los grupos de 
familias de personas 
desaparecidas registran cifras 
mayores de desapariciones 
humanas, que los datos 
oficiales del Estado. Con lo 
cual, el comunicador plantea 
que las cifras de 
desapariciones pueden ser 
modificadas en función de 
beneficiar la imagen del Estado 
en términos políticos y advierte 
que los datos oficiales no 
reflejan la magnitud del 
fenómeno.

4. Romero y Cuellar (2022), 
exponen cómo en la sociedad 
colombiana, posterior al 
conflicto armado, se han 
incorporado las desapariciones 
humanas en la cotidianidad de 
las conflictividades sociales del 
país, donde están presentes; 
entre otros, grupos armados, 
campesinos y estudiantiles, 
quienes aprendieron prácticas 
que reproducen herencias 
históricas de tortura y violencia 
en su historia moderna. Las 
cuales, se podrían extrapolar a 
otros territorios 
latinoamericanos, con el 
resguardo de las 
particularidades sociopolíticas 
de cada país. 
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Al considerarse que, en América Latina desaparecen personas por diversos
motivos, de distintos grupos etarios, género, clase social, etnia y otras carac-
terísticas sociodemográficas, donde median múltiples actores. En el presente
documento solamente se utilizará el  término de persona desaparecida. Ya
que, el análisis no se centra en los aspectos jurídicos de la comisión del deli-
to, sino en los impactos psicosociales de la desaparición en las familias que
afrontan estas  situaciones,  independientemente  del  estatus  legal  del  ente
perpetuador de la desaparición. Lo anterior, resulta relevante al considerar
que, la desaparición forzada implica la participación de entes estatales en la
comisión del delito; mientras que, en otras formas de desaparición humana,
ejecutadas por civiles, el tratamiento legal es diferenciado5. 

Como se mencionó anteriormente, la desaparición de personas no es exclu-
sividad de los Estados nacionales, sino que, ha acontecido sostenidamente
en la complejidad del subcontinente latinoamericano; por diversos actores y
ha estado mediada por la desigualdad social, la pobreza, las dictaduras, el
narcotráfico, las guerrillas, los conflictos socioambientales, la trata y tráfico de
personas, los flujos migratorios, los femicidios, la corrupción y las dinámicas
de los sistemas judiciales de los distintos países en cuestión. 

Por lo tanto, es posible problematizar cómo el Estado a través de sus institu-
ciones, facilita o complejiza el acceso a la justicia y sistemas de protección
que aminoren los riesgos de desaparecer de forma definitiva en América Lati-
na. En el tanto, los Estados nacionales se han implicado en procesos de des-
aparición de personas, ya sea, como ejecutores de las mismas, como cómpli-
ces por la inacción en la investigación, judicialización y penalización de las
personas involucradas en este tipo de actos, en la corrupción en el manejo
de estas situaciones; o bien, al desligarse de la protección ciudadana.

A partir lo señalado, se observa cómo existen diversos factores que concu-
rren en la desaparición de personas en América Latina e imprimen un carác-
ter multicausal y no lineal al análisis del fenómeno; donde destacan las parti-
cularidades de cada país y territorio. Por lo cual, es pertinente analizar la uni-
versalidad desde Latinoamérica, sin perder de vista las singularidades loca-
les. 

Además, Flores (2020) plantea que, los análisis en la materia deberían consi-
derar mediaciones de género, en el tanto, refiere que las mujeres y niñas se
enfrentan con sistemas culturales patriarcales que, acrecientan los riesgos de
desaparición y generan barreras para el acceso a la protección estatal y la
ubicación de sus cuerpos vivos o muertos en la región. Asimismo, destaca
cómo la violencia estructural se agudiza en estas poblaciones y las vulnera
como cuerpos de dominación o aleccionadores para el ejercicio de poder te-
rritorial o simbólico.

Lo anterior, es apoyado por Sevilla (2013), quien indica cómo el mercado de
personas para la explotación sexual comercial y el trabajo forzoso, de grupos
de crimen organizado, encuentran condiciones sociales en América Latina
que facilitan la producción y reproducción de la trata y tráfico de personas en
el subcontinente. Lo cual, puede incrementar la desaparición humana en la
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5. Al respecto, Macías y 
Naveda (2018) refieren lo 
siguiente: “La muerte de la 
persona natural es un hecho 
jurídico inevitable del cual 
nadie está liberado y que es 
parte del proceso biológico [sin 
embargo] existen 
circunstancias en las cuales no 
se sabe si una persona ha 
muerto, como por ejemplo en 
los casos de las personas 
desaparecidas de las cuales no 
se llega a tener noticias de su 
existencia (…) En razón de 
estos acontecimientos, se ha 
hecho necesario que los 
ordenamientos jurídicos 
incluyan la institución jurídica 
de la muerte presunta para 
declarar de forma ficticia el 
fallecimiento de una persona 
natural (…) es importante 
diferenciar la figura de la 
muerte presunta con los casos 
de desaparición forzada en los 
que existen informes por parte 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, por 
cuanto en la primera, sí se 
establece una muerte ficticia y 
pone fin a la existencia de la 
persona natural; en cambio, en 
el segundo, a pesar de existir 
una condena al Estado 
responsable de la desaparición 
forzada, no significa por ello 
que se declare de pleno 
derecho la muerte de una 
persona natural”.
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región y agravarla si se considera que se vincula con el mercado del narco-
tráfico y el trasiego de armas. 

Por lo tanto, se destaca que en la región latinoamericana existe multiplicidad
de actores implicados en las desapariciones humanas, que pueden estar vin-
culados con el Estado, grupos de crimen organizado o sujetos individuales
que han interiorizado la desaparición como ejercicio de violencia en las socie-
dades y los fines de las mismas pueden variar según intereses políticos, eco-
nómicos o patrones culturales que median en las dinámicas latinoamerica-
nas. 

Algunos  aspectos  cualitativos  para  la  discusión  sobre  los
impactos psicosociales del  fenómeno,  en  las  dinámicas de los
hogares que experimentan la desaparición de personas

En el presente apartado, se analizarán algunos impactos psicosociales que
permiten acercarse a la realidad de los hogares de personas desaparecidas.
Para ello, se comprenderá como impactos psicosociales, aquellos cambios
experimentados por familiares de personas desaparecidas, a partir del even-
to de la desaparición, en ámbitos psíquicos, económicos y relacionales. 

Específicamente, dentro del ámbito de lo psíquico, se considerarán aspectos
rituales,  emocionales,  comportamentales y  cognitivos;  mientras que,  en el
ámbito económico, se tendrán en cuenta aspectos de vulnerabilidades so-
cioeconómicas y finanzas familiares. Finalmente, en el ámbito relacional, se
contemplarán las interrelaciones familiares, las relaciones comunitarias y las
relaciones con el Estado, desde un plano burocrático, en torno a procesos
administrativo-legales.   

Ámbito psíquico

Como se indicó anteriormente, América Latina presenta prácticas sociocultu-
rales identitarias en sus diferentes regiones y sobresalen los rituales en torno
al duelo, la muerte y el abordaje individual y social de la misma. Por lo tanto,
en el siguiente apartado, se analizarán algunos ritos funerarios y retos simbó-
licos presentes ante la desaparición humana, así como su influencia sobre
las emociones, comportamientos e ideas de las víctimas secundarias: sus fa-
miliares. 

Torres (2006) plantea que, la muerte como un hecho natural ha interpelado a
los seres humanos históricamente. Por lo cual, se han desarrollado estrate-
gias para su afrontamiento en distintas culturas, a través de ritos funerarios
que promueven la colectividad, el acompañamiento y la aceptación de la mis-
ma. Sin embargo, aclara que, según la cultura que se estudie, cambian las
concepciones sobre esta y expone que, usualmente en sociedades orientales
la vida y muerte se comprenden como una unidad continua; mientras que, en
sociedades occidentales, se tiende a separar con mayor rigor este binomio.  
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Por lo tanto, es posible comprender que las prácticas socioculturales que cir-
cunscriben a la muerte, contienen una serie de códigos simbólicos particula-
res en cada cultura, sociedad y grupo humano. Las mismas, son el reflejo de
las formas en que socializan las personas en determinado territorio y expre-
san sus arraigos, apegos y concepciones en torno a la vida, la muerte, la fa-
milia y la comunidad.  

Particularmente, Fernández (2016) expone que, en América Latina se sincre-
tizan diversas tradiciones, principalmente con herencias indígenas y judeo-
cristianas, que están atravesadas por condición de clase social, espiritualidad
y etnia. Dentro de las cuales, destacan los velorios, las misas funerarias o
reuniones religiosas, los entierros o cremaciones de los cuerpos, los novena-
rios y las comunicaciones del pésame a las personas dolientes. Al respecto,
manifiesta lo siguiente:

La diversidad de creencias, ritos, devociones y celebra-

ciones en caso de fallecimiento que tienen lugar en Amé-

rica Latina corresponde a una forma colectiva de ver el

mundo, en la que prima el bienestar del grupo sobre el

del individuo. La valía de un individuo radica en cómo ha

contribuido en vida a la sociedad. Esta cosmovisión co-

lectivista  chocaría  con  el  individualismo  existente,  por

ejemplo, en la cultura norteamericana, en la que se con-

cede gran importancia al individuo, es decir, se valora la

autonomía de los seres individuales. 

Cabe destacar que, los procesos de globalización han favorecido cambios
culturales tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, por lo cual, resulta
impreciso homogenizar estas sociedades como colectivistas o individualistas;
ya que, como se indicó previamente, se presentan matices según las regio-
nes, las etnias, las clases sociales y demás variables sociodemográficas pre-
sentes. Sin embargo, tendencialmente en Latinoamérica, el luto y el duelo
por muerte suelen ser eventos sociales y como tales, convocan a la convi-
vencia, la reunión y a la socialización, como formas de afrontamiento de la
pérdida de una vida humana. 

Al respecto, Panizo (2010) plantea que los ritos funerarios en Latinoamérica
representan un espacio para la cohesión de las familias, personas allegadas
y las comunidades, que promueven un cierre simbólico con la vida de la per-
sona fallecida y la aceptación de la muerte. Lo cual, facilita la translaboración
del duelo de las personas dolientes, como una situación finita. Por lo tanto, el
duelo y el luto se tornan sociales y psicológicos a la vez6.

No obstante, a las personas que vivencian la desaparición de un pariente en
América Latina, usualmente se les priva de los rituales que permiten com-
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6. Panizo (2010, 20) señala 
que “el duelo abarcaría los 
diversos comportamientos de 
luto y los elementos internos y 
angustiosos que acompañan al 
luto constituirían la fase de 
duelo”.
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prender y aceptar que una persona no va a estar más, físicamente, en sus vi-
das. Por lo tanto, se mantendrán en la ambivalencia que implica el descono-
cimiento de la existencia de su ser querido. 

Al respecto, la autora (2010, 24), expone desde el contexto de las personas
desaparecidas durante la dictadura argentina, lo siguiente: 

En el caso de los desaparecidos, la falta del cuerpo no

solo  no  permite  un  reconocimiento  real  y  social  de  la

muerte (…) Aquellos familiares que no tuvieron la posibili-

dad de identificar y recuperar el cuerpo de su ser querido,

debieron enfrentar su muerte eventual de una manera di-

ferente a lo que establece la forma tradicional (…) la au-

sencia del cuerpo y la falta de evidencias de la muerte hi-

cieron que el proceso quedara suspendido en un estado

de liminalidad7 forzada. El rito queda sin concluir, de mo-

do que la noción de desaparecido remite a la idea de sus-

pensión (…). 

A partir de lo citado, se observa la relevancia del cuerpo fallecido para el de-
sarrollo de los ritos funerarios, procesos intersubjetivos de duelo y luto y el
reconocimiento social de la muerte. Además, Panizo (2010) expone cómo la
ausencia física, mantiene la esperanza de que la persona regrese al mundo
de los vivos, aunque nunca se haya retirado simbólicamente al de los muer-
tos, porque en el imaginario colectivo se mantiene como persona desapareci-
da. 

Al respecto, Regueiro (2010), quien también estudió el contexto de la dicta-
dura argentina, plantea que la desaparición humana impacta grupal e indivi-
dualmente a las familias sobrevivientes y se experimentan cambios identita-
rios a partir del evento. Por lo tanto, se reconoce que la desaparición de un
ser humano genera implicaciones de diversa índole a los integrantes de su
grupo familiar, que no solo impactan a una generación, sino que el hecho es
trasmitido a la memoria familiar y se generan procesos intersubjetivos que
modifican los relacionamientos, la concepción de la vida, los eventos signifi-
cativos familiares, las interrelaciones del hogar, con la comunidad y el Esta-
do. 

De forma coincidente, Linares y Álvarez (2022), en su estudio con madres
sobrevivientes de desaparición humana, identificaron que, posterior al evento
traumático prevalecen sentimientos de miedo, incertidumbre, depresión, an-
gustia, irritabilidad, enojo, frustración, incomprensión y hostilidad contra las
personas perpetradoras de los hechos. Además, la autora y el autor (2022,
26) expresan que, las entrevistadas refirieron experimentar pensamientos in-
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7. La liminalidad es 
comprendida como “Esta 
coincidencia de procesos y 
nociones opuestos en una 
misma representación es 
propia de la peculiar unidad de 
lo liminar: lo que no es ni una 
cosa ni otra, y al mismo tiempo 
es ambas” (Turner 1980, 110).
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trusivos con escenarios catastróficos, donde sus seres queridos estaban en
constante peligro o sufrimiento y concluyen que las “personas confrontadas
con pérdidas violentas (…) experimentan una angustia emocional más grave
y síntomas de duelo prolongado y trastornos de estrés postraumático”.

Lo descrito previamente, es consistente con los planteamientos de Moscoso
(2012), quien señala que, las personas sobrevivientes de desaparición, refie-
ren “(…) confusión, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, pérdida de confian-
za, dolor psíquico e ideas angustiantes en torno a la figura del desaparecido
y su destino (…) síntomas clínicos que pueden interferir en la actividad y fun-
cionamiento, así como manifestaciones somáticas”. 

Por lo tanto, la desaparición de una persona se expresa en los cambios acti-
tudinales, cognitivos y emocionales de sus parientes, de forma particulariza-
da, según los impactos que la pérdida implicó en sus vidas y las adaptacio-
nes que esta situación provocó en su desarrollo personal.

Lo anterior, es ejemplificado por Martínez (2023), en el contexto de una au-
diencia virtual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual,
se busca determinar si el Estado mexicano ejecutó la desaparición de Anto-
nio González Méndez, el día 18 de enero de 1999; posterior a que este se
reuniera con personal de un grupo paramilitar en Chiapas. Su familiar, mani-
festó lo siguiente: “me siento enferma, preocupada, por mis hijos, cómo los
voy a sostener, a alimentar. Estoy cansada, ya no quiero trabajar, me duele la
cabeza, mi corazón y mi cuerpo, siento que no tengo fuerza”.

Con base en lo expresado por la persona entrevistada, se visualiza su agota-
miento emocional y presión económica a la cual fue expuesta de forma invo-
luntaria a partir de la desaparición de su pariente. Pero también, se observa
cómo reaviva veinticuatro años después, pensamientos, emociones e ideas
que posiblemente hayan sido recurrentes durante estos años. 

Por su parte, Hernández, Quiñones y Limas (2021) refieren que, desde la clí-
nica tradicional se ha diagnosticado y tratado de manera individualizada a las
víctimas secundarias de la desaparición humana: sus familiares, a través de
la Clasificación Internacional de Enfermedades, sin considerar realmente el
contexto que genera sus afecciones emocionales. Por lo cual, los autores
cuestionan las contradicciones que esta situación encierra, al tratarse de un
fenómeno altamente social y político, que no responde a las categorías pres-
tablecidas para abordar las laceraciones en la salud mental.  Ante lo cual,
plantean la necesidad de brindar abordajes críticos, donde se reconozca las
responsabilidades del Estado o la sociedad civil y se brinden acompañamien-
tos emocionales y socioeconómicos que permitan aminorar los impactos del
evento traumático. 

Ámbito económico

Aunado a lo anterior, la desaparición humana genera impactos económicos
en las familias, las cuales, deben adaptarse al cambio para procurar su sos-
tenibilidad financiera y material, lo cual, no necesariamente logran alcanzar, o
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de forma autónoma. En torno a lo anterior, Romero y Cuellar (2022) exponen
cómo los hogares de personas desaparecidas atraviesan cambios repentinos
en los proyectos de vida de sus integrantes, quienes usualmente experimen-
tan la reasignación de roles familiares que cumplía la persona desaparecida,
por ejemplo, el rol proveedor para la satisfacción de necesidades del hogar. 

Esto, implica para algunas personas, truncar sus aspiraciones de estudio o
proyectos personales a futuro, con el fin de solventar necesidades inmediatas
del grupo familiar. Al respecto, Robledo y Querales (2020, 3) analizan los vín-
culos de la desaparición humana con las vulnerabilidades socioeconómicas
de las familias y destacan lo siguiente:

Hemos observado también una profunda relación entre

pobreza, precariedad y desaparición, así como entre las

economías extractivas, legales e ilegales y el uso de la

crueldad. Este correlato económico de la desaparición de

personas es también un correlato político, en tanto expre-

sión del poder en el uso instrumental de los cuerpos, pero

también en la activación de dispositivos estatales que ac-

tualizan el uso de la desaparición como técnica de con-

trol.

Lo anterior, resulta central en el análisis y abordaje de estas familias, en el
tanto, previamente pertenecían a una clase social, usualmente con condicio-
nes socioeconómicas vulneradas, que suelen resultar agudizadas con la des-
aparición de sus parientes. Por lo tanto, las personas víctimas secundarias
no solo experimentan el duelo de la desaparición de su familiar, sino que, in-
crementan sus preocupaciones en cuanto a sus propias condiciones materia-
les de existencia como lo son la sostenibilidad financiera del hogar, el pago
de deudas o gastos por honorarios de profesiones jurídicos o de salud men-
tal, el acceso a bienes de consumo para sus grupos familiares, entre otras si-
tuaciones emergentes. 

Lo anterior, fricciona las interrelaciones del hogar ante la reducción de recur-
sos económicos y el agotamiento emocional propio de la desaparición. Adi-
cionalmente, las familias se enfrentan con políticas sociales restrictivas que
dificultan el acceso a la asistencia estatal en Latinoamérica, como medio pa-
ra suplir la satisfacción de necesidades básicas.

Ámbito relacional

Según lo indicado anteriormente, a partir del evento de la desaparición huma-
na, se modifican roles, tareas y actividades en los integrantes del grupo fami-
liar, en torno al cuido de personas, la generación de recursos económicos, la
toma de decisiones, el acceso y permanencia en la educación formal de las
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personas del hogar, las condiciones de empleabilidad, las nuevas reglas de
convivencia, los seguimientos judiciales y el resto de reconfiguraciones en
cuanto a las interacciones familiares.

Por lo tanto, es posible problematizar cómo la desaparición de un ser huma-
no implica, además de los impactos emocionales para cada integrante de la
familia; cambios en torno a la organización de la misma, en función de conti-
nuar con sus actividades diarias y las nuevas tareas del escenario modifica-
do. 

Cabe  resaltar  que,  la  persona  desaparecida  desempeñaba distintos  roles
dentro de su grupo familiar, por lo cual, no es el mismo impacto que experi-
menta un hijo adolescente, una esposa adulta mayor o una hija durante su
primera infancia, ante la ausencia del integrante desaparecido. En este pro-
ceso, median aspectos variados como: el tipo de relación que cada integran-
te mantenía con la persona ausente, la etapa del desarrollo de ambas perso-
nas, los proyectos compartidos a futuro, las historias vividas, el manejo de las
emociones que realiza el resto integrantes del hogar o los conflictos no re-
sueltos con anterioridad.

Aunado a las complejidades internas de la convivencia familiar posterior a la
desaparición, las personas sobrevivientes se enfrentan al establecimiento de
relaciones comunitarias y con el Estado, que incorporan tensiones adiciona-
les. En primer lugar, las familias sobrevivientes de desaparición, se enfrentan
a la burocracia estatal de sus respectivos países, donde deben consignar el
estatus jurídico de la persona desaparecida, en medio de sus procesos de
crisis y de duelo, para acceder a la administración de la justicia, la seguridad
y asistencia social. 

Por lo tanto, el reconocimiento del estatus jurídico de las personas desapare-
cidas, por parte de sus familias y el Estado es un proceso complejo que in-
crementa el  desgaste emocional de las personas sobrevivientes al  evento
traumático. Al respecto, Moscoso (2012) refiere que las familias quedan su-
peditadas a elementos externos cuando buscan definir la condición jurídica
de la persona desaparecida. 

Por un lado, si aceptan que la persona ha muerto, a pesar de que oficialmen-
te el Estado no lo reconozca, es como si se responsabilizaran de ese deceso;
mientras que, si se aferran a la esperanza de encontrar a la persona desapa-
recida, deberán afrontar la frustración de una búsqueda infructífera durante
su cotidianidad,  durante años.  Lo cual,  genera  desgastes en cuanto  a la
salud física, mental y los vínculos sociales que establecen entre sí, con su
entorno comunitario y el Estado.  

Las  personas víctimas secundarias de la  desaparición,  suelen suspenden
sus actividades cotidianas para adentrarse en procesos jurídicos extensos de
búsqueda de su pariente o de explicaciones sobre la posible muerte y la con-
dena del ente victimario. Esto, sin que necesariamente las familias cuenten
con  condiciones  jurídicas,  psicológicas,  económicas  y  relacionales  para
afrontar tales procesos en los momentos que suceden; a la vez que se gene-
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ran marcas en la historia familiar e individual de las personas integrantes del
hogar.

Además, los procesos judiciales confrontan a las personas sobrevivientes an-
te un Estado contradictorio que, no logró proteger a su pariente de la desapa-
rición y del cual dependen para procesos relativos a la judicialización de las
investigaciones, la atención de su salud mental -en caso de que existan abor-
dajes de la misma-, o el acceso a recursos que permitan su reproducción so-
cial, en situaciones donde la persona desaparecida era proveedora del hogar.

A partir de lo anterior, la Fundación desarrollo y paz de Colombia (2021) aler-
ta que, usualmente las familias se vinculan con instituciones gubernamenta-
les u organizaciones civiles para apoyar sus procesos de búsqueda, con es-
cazas posibilidades reales de lograr resultados favorables. Lo cual, desgasta
las relaciones familiares y comunitarias, a la vez que se desestructuran vín-
culos afectivos, principalmente con la persona del hogar que se responsabili-
za generalmente de lo sucedido y es quien recibe impactos emocionales ma-
yores. 

Ante este escenario, la organización (2021) recomienda propiciar espacios
de acompañamiento y apoyo para las personas que experimentan los he-
chos, así como “construir acciones de memoria y estrategias de afrontamien-
to teniendo en cuenta que en algunas ocasiones estigmatizan o excluyen a
las familias de las personas desaparecidas”. En este sentido, el apoyo profe-
sional para el acompañamiento de las personas que afrontan esta situación,
resulta fundamental, ya que, facilita la circulación de información, gestión de
recursos públicos o privados y permite brindar soporte emocional al grupo,
para la sobrellevar las interrelaciones familiares posteriores a la desaparición.

Finalmente, algunas personas encuentran en el activismo o la incidencia polí-
tica con grupos de personas que también han enfrentado la desaparición de
sus seres queridos, redes de apoyo para sostenerse en sus propios proce-
sos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (2016), el
país suramericano cuenta con experiencias de este tipo, que han logrado
modificaciones legislativas y cambios administrativos en torno a la atención
institucional y social de las personas sobrevivientes.

Este tipo de acciones colectivas, les permite a las familias sentir la empatía
de otras personas que afrontan situaciones similares y comparten exigencias
al Estado y a la sociedad. Con lo cual, se externaliza del ámbito doméstico la
desaparición y se coloca en el espacio de lo público, donde el Estado, socie-
dad civil y familias puedan articular esfuerzos que permitan apoyar la bús-
queda de personas desaparecidas y reivindicar derechos para sus familiares.

Conclusiones

El contexto latinoamericano particulariza la desaparición de personas en la
región, de acuerdo con las determinaciones sociales que circunscriben al te-
rritorio. Por lo tanto, no es preciso homologar este fenómeno en la región,

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas Rev. Rupturas 14(1), Costa Rica, Ene-Jun 2024. ISSN 2215-2466. pp 107-122.

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas


118 Ni vivas ni muertas: personas desaparecidas en América Latina. Impactos psicosociales en sus familias

con sus manifestaciones en otras latitudes, donde los contextos sociales son
distintos e imprimen sus propias mediaciones. 

El escenario de ocurrencia de la desaparición de personas en América Latina
es altamente complejo debido a las condiciones políticas, económicas, histó-
ricas y culturales del territorio. Lo cual, dificulta definir a las organizaciones a
favor de los derechos humanos, cuándo una desaparición se considera forzo-
sa o no, de acuerdo con los instrumentos de derecho internacional, principal-
mente cuando media la desaparición de mujeres y niñas al margen de la ac-
ción estatal. Por lo tanto, se identifica un área de investigación temática des-
de enfoques de género en la materia. 

A pesar de que, en el documento se expone a América Latina como una uni-
versalidad, la historia política de cada país genera elementos singulares que
particularizan los análisis en torno a la desaparición de personas. Por lo cual,
no es casual que se identifique mayor cantidad de información e investigacio-
nes sobre desaparición de personas en Argentina, México y Colombia, que
en el resto de países latinoamericanos; debido a los procesos dictatoriales,
de crimen organizado o guerrillas, que han generado condiciones específicas
para cada país.  

En contextos de desaparición forzada donde los Estados nacionales se en-
cuentran involucrados en la ocurrencia de los hechos, las cifras sobre este
fenómeno no son confiables, o no captan la totalidad de las situaciones acon-
tecidas. En el tanto, median aspectos políticos que obnubilan la veracidad,
registro y procesamiento de datos estadísticos para captar el fenómeno. 

Los ritos funerarios en América Latina, como elementos para la vivencia del
luto y el manejo del duelo, suelen presentar características comunitarias o
colectivas que asumen tradiciones específicas en cada localidad del territorio.
Sin embargo, es coincidente que estos rituales facilitan a las personas dolien-
tes la aceptación de la muerte de sus parientes y marcar la finitud de la vida
de sus seres queridos. Sin embargo, cognitivamente estos procesos no pue-
den ser vividos del mismo modo por las familias sobrevivientes de desapari-
ción de sus integrantes, lo cual genera estados de ambigüedad entre la vida
y la muerte, que provocan desgaste emocional a sus integrantes.  

Los procesos burocráticos relativos a la determinación del status legal de la
persona desaparecida, confrontan a las familias con el Estado y las condicio-
nes jurídico-administrativas que este imponga en los procesos de judicializa-
ción, asistencia y seguridad social; pero también con procesos intersubjetivos
en los cuales, las personas sobrevivientes deben debatir si reconocen que la
persona desaparecida posiblemente esté muerta o bien, se mantienen en la
búsqueda interminable de esta. Lo cual, resulta complejo porque cada deci-
sión trae consigo pensamientos y sentimientos recriminatorios.  

Las investigaciones e intervenciones en el tema son coincidentes en que, las
personas sobrevivientes de la desaparición de sus parientes tienden a pre-
sentar, entre otros, sentimientos de irritabilidad, desesperanza-esperanza y
temor, acompañados por pensamientos intrusivos sobre escenarios catastró-
ficos en los cuales, sus seres amados son violentados o intimidados, durante
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años. Lo cual, contribuye con el deterioro de la salud mental de sus familia-
res, quienes pueden desarrollar manifestaciones psicosomáticas y suspender
la realización de actividades funcionales a las que estaban acostumbradas
previo a la situación traumática y puede llegar a generar inhabilitación perma-
nente de las personas por trastornos emocionales y psiquiátricos.

Además de las afectaciones emocionales, la desaparición de personas incide
en los proyectos de vida de sus familiares, quienes deben modificar sus pla-
nes a futuro y suspender sus aspiraciones personales para atender temas re-
lativos  a  procesos  judiciales-administrativos,  brindar  soporte  emocional  o
económico a su grupo familiar. Lo cual, para algunas personas representa
truncar sus expectativas y sueños individuales, a la vez, que sacrifican sus
posibilidades de mejorar sus condiciones materiales de existencia. 

El apoyo de profesionales con sensibilidad, empatía y conocimiento sobre la
desaparición de personas, puede favorecer a las familias en la obtención de
información respetuosa de su situación, acceder a recursos para la satisfac-
ción de las necesidades humanas que hayan sido afectadas durante y poste-
rior al evento traumático, y habilitar espacios para la gestión de las emocio-
nes, pensamientos y conductas que favorezcan la salud mental y física de las
personas sobrevivientes. 

En contextos nacionales donde la desaparición de personas es usual, existen
agrupaciones civiles que se han organizado para brindar acompañamiento a
otras personas que afrontan situaciones similares, desde la  horizontalidad
que implica el reconocimiento del sufrimiento ajeno y realizan incidencia polí-
tica para acceder a la administración de la justicia y atenciones estatales. Sin
embargo, no es una práctica extendida por toda Latinoamérica aunque estas
iniciativas pueden coadyuvar a las personas a reorientar sus búsquedas o
definir nuevos objetivos frente a la ausencia de la persona desaparecida.
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