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                                                     Introducción  

México vive una crisis de desaparición de personas, de acuerdo con cifras del Registro 

Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, contabiliza al menos 100.000 

personas desaparecidas,(RNPED 2022) dicha realidad ha sido reconocida a nivel nacional 

como internacional, las autoridades ministeriales (fiscalías, procuradurías, ministerios de 

justicia) son usualmente las encargadas de buscar a las personas desaparecidas, así como de 

investigar los hechos; también la identificación de cuerpos, excepcionalmente son auxiliadas 

por institutos médico legales autónomos encargados de dicha función. La ley General en 

Materia de Desaparición Forzada (México, 2017)  en conjunto, con la Ley General de 

víctimas (México, 2013) establece y garantiza entre sus principales, disposiciones el derecho 

de los familiares de personas desaparecidas, las medidas de asistencia y atención psicológica, 

y reparación de daño así como la participación en la búsqueda, reconociendo sus derechos, 

asegurar los derechos de las víctimas, es fundamental para un país que busca la paz, rechaza 

la corrupción y pide justicia. 

Para dar cumplimiento a estas acciones y metas, la FGR a través de la Fiscalía de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, tiene como objetivo dictar 

medidas y lineamientos que permitan verificar y vigilar que la actuación sustantiva de la 

Institución se apegue a los derechos humanos y garantías individuales que señala la 

Constitución, así como fijar las políticas de atención a las víctimas u ofendidos por la 

comisión de delitos federales y promover la participación ciudadana para que apoye a las 

funciones institucionales. 

Los derechos humanos son inalienables, universales, indivisibles, interdependientes y 

progresivos. La desaparición de personas es una violación grave y múltiple a los derechos 

humanos, tanto de la persona desaparecida como de su familia. En estos términos, cada 

acción, medida o decisión, que se adopte en el marco de un proceso de búsqueda debe estar 

orientada al respeto y garantía de los derechos humanos  
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La psicología tradicional se ha basado en la atención clínica de las personas, en el caso de 

los familiares de personas desaparecidas, la asistencia durante y después de localizar a su 

familiar, aprecia un enorme desarrollo de la intervención psicológica temprana desde 

organismos públicos, privados y asociaciones que colaboran en la resolución de los casos, de 

desaparición. El papel del psicólogo en la intervención, señala que: puede acompañar a los y 

las familiares para modular las consecuencias psicológicas del suceso, ayudándoles a enfocar 

de forma adaptativa la espera, la incertidumbre, los trámites legales, el inicio del duelo si lo 

hubiera ya, que no es considerado un asunto simple, en la vida pasamos por diversos duelos, 

algunos son tan naturales producidos por un cambio en nuestro ciclo vital y otros por los que 

jamás  imaginamos que se puede pasar, lo cierto es que, afrontarlos es un gran reto, entonces 

¿cómo podrían los familiares de personas desaparecidas aceptar la pérdida, y no  renunciar a 

sus recuerdos y vivencias? 

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, fue seleccionada por un periodo 

de seis meses, (del 3 de Enero del 2022 al 4 de Julio del 2022) para cumplir, favorablemente 

con los objetivos del servicio social que contribuye en la formación integral de la carrera de 

Psicología  y permite consolidar la formación académica, desarrollar valores, apoya la 

inserción al mercado de trabajo y la aplicación del conocimiento científico, humanístico, 

tecnológico y cultural al promover el poner en práctica los aspectos, más importantes de la 

técnica Cognitivo Conductual, la elaboración de material científico y ser capaz de realizar 

una búsqueda sistematizada de bibliografía, así como el manejo de grupos. 

Los objetivos del programa son los siguientes: 

*Comprender la manera en que se aborda la atención psicológica para un grupo vulnerable 

como lo es un colectivo de personas desaparecidas. 

*Reconocer el uso del enfoque cognitivo conductual en atención a grupos vulnerables. 

*Desarrollar habilidades de investigación educativas y sociales que apoyen el 

establecimiento del programa. 

*Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación profesional para 

brindar un óptimo servicio a los grupos. 
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Por consiguiente, en el presente trabajo, se aborda el panorama general referente a la 

organización y funcionamiento, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos 

Humanos, tomando en cuenta el contexto histórico cultural social, así como a las 

personalidades que fomentaron los programas, de apoyo, direcciones como punto central los 

derechos que tiene toda persona, cuando se considere que se han violado sus derechos y 

afectado su estructura física, psicológica lo que implica la obligación de los servidores 

públicos a brindar atención, y omitir conductas que vulneren las condiciones mínimas de 

bienestar. 

En el capítulo dos se desarrolla, el marco teórico que es el eje fundamental del trabajo de 

intervención psicoterapéutico en atención a al colectivo de nombre Deudos y Defensores por 

la dignidad de Nuestros desaparecidos, en este apartado se describen conceptos 

fundamentales, en torno a las necesidades de los familiares y la validación a su derecho al 

bienestar. Así mismo se toma como referencia el enfoque Cognitivo Conductual, que es 

considerado una de las corrientes de la psicología, con mayor eficacia en la aplicación, de las 

intervenciones conductuales, modificando emociones comportamientos disfuncionales, que 

traen consecuencias desadaptativas y el propósito de la intervención es reducir el malestar, o 

la conducta no deseada proporcionando experiencias de aprendizaje nuevas, más adaptativas. 

Se incorporan técnicas conductuales y cognitivos como la reestructuración cognitiva, 

habilidades de afrontamiento y resolución de problemas, el sufrimiento psicológico que 

experimentan familiares de personas desaparecidas da lugar  a que tiendan a descuidar por 

completo sus propias necesidades, y la de los demás miembros, concentrando toda su energía 

y atención en la búsqueda del familiar desaparecido, con el tiempo esa actitud puede llevarlos 

a aislarse de su entorno social y emocional, con el fin de ayudarlos a salir de esa lógica y 

recuperar su vida cotidiana sin que ello les provoque un sentimiento de culpa. Por lo que es 

necesario revisar su historia y fundamentación en las raíces históricas tempranas del Enfoque 

Cognitivo Conductual, Bases teóricas y metodológicas de dicho enfoque, la Evolución de la 

Terapia de la Conducta entre otras. 

En el capítulo tres se desarrollan las técnicas terapéuticas de gran importancia, que 

contribuyen a la base teórica activa y directiva, brinda apoyo y eficacia en su aplicación, 

trabajando en conjunto y de manera estructurada. Finalmente, en el capítulo cuatro se 
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describe un panorama general, del transcurso y protocolo de las sesiones que lleva a cabo la 

institución, de acuerdo al acompañamiento psicológico, para un colectivo de familiares de 

personas desaparecidas, explicando detalladamente las actividades programadas y solicitadas 

por los familiares, de las cuales el prestador de servicio social fue partícipe, eligiendo darle 

importancia a El uso del Enfoque Cognitivo Conductual como Apoyo  a un Colectivo de 

Personas Desaparecidas.    

Capítulo 1. Historia de la Institución y de los programas donde se realizó el Servicio 

Social (FGR) 

Las sociedades aspiran a una adecuada impartición de justicia a través de instituciones 

especiales dedicadas a la solución de conflictos. En el caso de conductas delictuosas, se busca 

que la persecución del responsable esté a cargo de personas ajenas a la infracción, es decir, 

de especialistas que actúen en representación de todos aquellos que en forma directa o 

indirecta resultan lesionados. Su misión implícita es la de velar por el estricto cumplimiento 

de la Ley, depositaria de los más sagrados intereses de la sociedad. 

El Ministerio Público responde actualmente a un imperativo social, su funcionamiento como 

organismo especializado resulta imprescindible para la buena administración de la justicia. 

A su importancia natural se agregan la de la equidad y la de la más elemental conveniencia, 

esto es: la separación radical de las atribuciones del solicitante, por un lado; y las de quien 

debe resolver la procedencia de dicha solicitud, por otro. De quien acusa; y de quien falla. 

Así se evita la parcialidad en el ejercicio de la jurisdicción. 

“La importancia y trascendencia de las funciones actuales de esta institución son esenciales 

para la vida de la sociedad, toda vez que comprende la dirección y/o defensa de los intereses 

del Poder Ejecutivo, de la sociedad y también los derechos individuales.”  

Antecedentes 

La regulación de las figuras del Ministerio Público de la Federación y del Procurador General 

de la República, como las conocemos actualmente, aparecen el 14 de agosto de 1919 con su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación en la "Ley de Organización del Ministerio 

Público Federal y reglamentación de sus funciones", que se puede considerar como la primera 

ley orgánica de la Institución Ministerial. 
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Posteriormente, el 31 de agosto de 1934 fue publicada la Ley Reglamentaria del Artículo 102 

de la Constitución de la República, la cual ya establecía las funciones a cargo del Procurador 

General de la República y del Ministerio Público de la Federación, así como la estructura 

orgánica de este último, conformada por dos Subprocuradores, un Jefe de Departamento de 

Nacionalización de Bienes, un Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas y un 

Visitador de Agencias, entre otros funcionarios, además del Consejo Jurídico de Gobierno, a 

cargo del Procurador General. 

El 13 de enero de 1942 quedó abrogada la Ley Reglamentaria del Artículo 102 de la 

Constitución de la República, con la publicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

Federal, la cual sustituyó la figura de los Subprocuradores por la de agentes sustitutos del 

Procurador y adicionó un Departamento Consultivo. 

No fue sino hasta el 30 de diciembre de 1974 que se consideró la existencia de la Procuraduría 

General de la República, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la cual establecía dentro de las 

funciones de la Institución la persecución de los delitos con el auxilio de la Policía y 

contempló en la integración de la Procuraduría a la Policía Judicial Federal. Además, retomó 

la figura de los Subprocuradores y estableció las funciones del Oficial Mayor. 

El 12 de diciembre de 1983, tras nueve años de vigencia de la ley anterior, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, en la cual la Procuraduría tenía el carácter de dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal e insertó los servicios periciales como auxiliares directos del Ministerio Público de 

la Federación. 

No obstante, la regulación existente, no es sino hasta el 08 de marzo de 1984 que se publica 

el primer Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en 

donde se consideró a diversas Direcciones Generales y Delegaciones, así como las funciones 

de cada una de éstas. 

Es así como la regulación de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público 

de la Federación y del Procurador General de la República ha venido sucediéndose, mediante 

la publicación de una nueva Ley Orgánica el 10 de mayo de 1996, la cual quedó abrogada 

con la publicación de un nuevo ordenamiento orgánico el 27 de diciembre de 2002, misma 
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que perdió vigencia el 29 de mayo de 2009, cuando se publicó la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República vigente hasta esta fecha. 

 

Breve Contexto Histórico de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 

(FEMDH) 

La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus

componentes fundamentales el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, es esencial 

reconocer el reto de impulsar esfuerzos encaminados a establecer el sistema de procuración 

de justicia federal que proteja, respete, promueva y garantice los derechos humanos, los 

estándares de los tratados internacionales que México ha ratificado, obligando a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno a incorporar la perspectiva de la protección más 

amplia de los derechos humanos en el desempeño de sus funciones. Con la incorporación al 

texto constitucional de los nuevos preceptos del "debido proceso" y la presunción de 

inocencia, México garantiza el respeto de los derechos humanos a las víctimas y al inculpado, 

como herramienta fundamental del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

Además, esos derechos quedan garantizados mediante la aplicación de la nueva Ley de 

Amparo y de la Ley General de Víctimas, que proveen un sistema integral y transversal de 

garantías a los ciudadanos y a las víctimas, gestando nuevas esperanzas y retos para hacer de 

México un país donde se respeten plenamente los derechos. De conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, uno de los objetivos del Estado es lograr una política en 

derechos humanos que garantice que todas las autoridades asuman el respeto, promoción y 

defensa de los derechos humanos como una práctica cotidiana para alcanzar un México en 

Paz. 

Para dar cumplimiento a estas acciones y metas, la PGR a través de la Fiscalía de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (FEMDH abreviatura que 

utilizaremos para referirnos a la institución), instrumenta laspolíticas institucionales para la 

capacitación y promoción en materia de derechos humanos, y fomenta entre los servidores 

públicos de la institución una cultura de respeto a los derechos humanos que sea el eje de 

acción de la procuración de justicia y coadyuve al respeto del Estado de derecho garantizando 

la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
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Con el fin de combatir y sancionar las conductas consideradas como violaciones a los 

derechos humanos, la Fiscalía atiende oportunamente, las solicitudes de las diversas unidades 

administrativas para realizar las supervisiones en diligencias tales como: traslados, arraigos, 

cateos, extradiciones y declaraciones ministeriales, es necesario precisar que, además de las 

diligencias de acompañamiento, esta Dirección realiza visitas de inspección en las 

Delegaciones de la Institución con la finalidad de vigilar y fomentar la cultura de respeto y 

observación de los derechos humanos. 

Ley General de Víctimas Disposiciones Generales 

De acuerdo con la presente Ley (México 2013)  es de orden público, e interés social y 

observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 

párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos denomina víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño físico, mental, emocional, económico o en general cualquier situación que puso 

en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de 

un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, obliga a las autoridades a 

que velen por la protección de las víctimas, proporcionando ayuda, asistencia o reparación 

integral, reconociendo y garantizando los derechos de las víctimas. Las autoridades de todos 

los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en 

esta Ley, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles 

o penales. (Párrafo reformado DOF 03-05-2013, 03-01-2017)   

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 

enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 

los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de sus derechos. (México 2013) 

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y 

enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los 

derechos humanos, y a su reparación integral; 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como 
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consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les 

causaron; 

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus 

derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las 

investigaciones; 

IV. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por 

parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas 

responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que 

cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas; 

V. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y 

procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 

VI. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y 

psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; 

VIIA participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo 

que le permita relacionarse con otras víctimas; 

VIII. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial 

necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; 

IX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para 

proteger y garantizar sus derechos; 

X. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Comisión 

Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley; (Fracción 

reformada DOF 03-01-2017) 

 Reparación Integral 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 

moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 

magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 

hecho victimizante. (Párrafo reformado DOF 03-05-2013,)   

Las familias acuden a una institución tras otra y hasta realizan investigaciones propias para 

rastrear y buscar en vida a sus seres queridos, destinando tiempo y recursos a una búsqueda 
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que puede ser tan peligrosa como difícil y desgastante, sin un cuerpo para enterrar no se 

marca la línea que separa a los vivos de los muertos, la incertidumbre ante la muerte parece 

detener el tiempo y congelar el espacio, y entonces se hace un intento por retener su presencia, 

para que no se  olvide, desencadenando sentimientos de tristeza, enojo, estrés y ansiedad 

concentrando toda su energía y su atención en la búsqueda del familiar desaparecido, con el 

tiempo, esa actitud puede llevarlos a aislarse de su entorno social y emocional, ayudar a los 

familiares a vivir con esa incertidumbre provocada con la desaparición y afrontar la 

ambivalencia emocional que conlleva no es nada fácil por lo que el psicólogo apoyado en el 

enfoque cognitivo conductual promueve el desarrollo de una red de solidaridad donde 

participan y puede ayudarles a salir del aislamiento y a buscar soluciones juntos.  

 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Cometida por 

particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 

 

De acuerdo con dicha ley, (México 2017) presente y de orden público e interés social tiene 

por objetivo   

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar 

los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley. 

II. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que 

se conozca su paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la 

reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación 

aplicable. 

Por otra parte, La Ley General en materia de Desaparición (LGMD) señala a la Comisión 

Nacional de Búsqueda como la encargada de publicar el nuevo Registro Nacional de personas 

y No Localizadas (RNPEDNO 2018) y que cuenta con las siguientes características: 

*Ser público y accesible. 

*Actualizarlo constantemente. 

https://adondevanlosdesaparecidos.org/buscaban-a-un-familiar-desaparecido-fueron-asesinados/
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*Contener los nombres de las personas desaparecidas a menos de que los familiares soliciten 

que se omita. 

*Contener información sobre la persona que desaparece, sobre la que reporta la desaparición 

y sobre el funcionario que la registra. 

*Contener información sobre los hechos alrededor de la desaparición. 

*Preservar la información sobre personas ya localizadas, no eliminar esos registros. 

*Informar si las personas localizadas fueron víctimas o no de un delito 

Todas las personas que sufren la desaparición de un ser querido se sitúan frente a un duro 

reto emocional, una persistente incertidumbre, sobre la situación de un ser querido, es 

necesario mencionar que cada desaparición, sucede de manera diferente,  es necesario señalar 

que los familiares pasan por tres momentos fundamentales, de esta difícil situación primero 

el descubrimiento de la desaparición, después la búsqueda y finalmente la localización, cada 

una de estas etapas está repleta de dolor, que pareciera evolucionar y prevalecer en el 

sufrimiento, siendo  la base emotiva que protagoniza la pregunta ¿Dónde está? sentimientos 

como la culpa, angustia,  estrés y ansiedad, son estados particularmente difíciles de aliviar 

suelen perseguir y asediar a los familiares de una persona desaparecida es necesario, que al 

revelar su dolor psicológico, y el reconocimiento público de su situación se apoyen de 

especialistas como psicólogos. 

Medidas de Ayuda, Asistencia y Atención para familiares de personas Desaparecidas 

La desaparición ha sido una de las prácticas que ha sido implementada por parte del Estado 

y grupos armados al margen de la ley, esto con la finalidad de sembrar el terror en los sectores 

sociales más vulnerables del país y generar impactos psicosociales, tan solo en México se 

supera las 100.000 víctimas de acuerdo, con el (RNPEDNO 2018) ante lo que la sociedad 

reacciona llamando al Gobierno a atacar este problema que consideran que va mucho más 

allá de la cifra oficial. Dicho registro muestra que desde el 15 de marzo de 1964 (cuando 

comenzaron los censos) hasta el lunes 16 de mayo del presente año, se desconoce el paradero 

de 100.012 personas, de estas, cerca del 75% son hombres. Los cinco estados que registran 

el mayor número de casos de desaparición son Jalisco (oeste, 14.871), Tamaulipas (noreste, 

11.971), Estado de México (centro, 10.996), Nuevo León (norte, 6.222) y Veracruz (este, 

5.736 

https://www.dw.com/es/denuncian-ante-la-cidh-el-rezago-de-autoridades-mexicanas-para-identificar-52000-cuerpos/a-60139099
https://www.dw.com/es/denuncian-ante-la-cidh-el-rezago-de-autoridades-mexicanas-para-identificar-52000-cuerpos/a-60139099
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En el año 2017, se aprobó en el congreso la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas (LGMD o Ley General México 2017). Esta Ley marcó el inicio de una nueva 

forma de pensar el proceso de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas en el 

país, entre otras cosas, la Ley creó el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional 

de Búsqueda, dos entes completamente nuevos que tienen como objetivo agilizar y priorizar 

la búsqueda de personas desaparecidas en México. 

 Artículo 139. Los Familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la 

desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y 

tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, 

asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General 

de Víctimas.  

Artículo 140. Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser proporcionadas por 

la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto realizan las gestiones para que 

otras instituciones públicas brinden la atención respectiva. La Comisión Ejecutiva y las 

Comisiones de Víctimas deben proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención a 

que se refiere el presente Título y la Ley General de Víctimas, en forma individual, grupal o 

familiar, según corresponda.   

Artículo 141. Cuando durante la búsqueda o investigación exista un cambio de fuero, las 

Víctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención por la 

Comisión de Atención a Víctimas que le atiende al momento del cambio, en tanto se establece 

el mecanismo de atención a Víctimas del fuero que corresponda. 

Buscando poner fin a este ciclo de violencia y ruptura de proyectos de vida, las familias y 

colectivos, además de salir a buscar, no han dejado de exigir sus derechos como, el derecho 

a la verdad, la justicia, reparación integral del daño, recibir un trato digno por parte de las 

autoridades, y la protección y acceso a las medidas de apoyo, asistencia y atención 

psicológica, así como que el Estado mexicano brinde, justicia y no repetición en estos 

crímenes. Sus exigencias y participación han llevado, a que hagan validos sus derechos Por 

lo que se pretende en conjunto con la ley construir mejores respuestas, estructurales y 

procesales para la investigación, lo que resulta importante para los y las familiares de 

personas desaparecidas, con el fin de conocer los aspectos básicos de la ley para que puedan 
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ser utilizados como un instrumento útil, de manera que les permita trabajar en conjunto, 

contando con la información necesaria, enfocando y dirigiendo, sus esfuerzos para la 

efectividad de la ley. 

El objetivo no es alentar a las familias a hacer el duelo, ya que éste resulta difícil de llevar a 

cabo, mientras se desconozca el paradero de la persona desaparecida y hasta tanto el cuerpo 

no se haya recuperado y honrado siguiendo las costumbres culturales. Se trata entonces de 

ayudarles a encontrar una manera de vivir con esa situación, sin que afecte su funcionamiento 

y la calidad de sus relaciones sociales y emocionales. En un proceso de duelo normal se habla 

entonces de un estado inicial de negación, adormecimiento que comúnmente nos prepara para 

la realidad de la muerte, pero la desaparición es en sí una negación acompañada de una 

incertidumbre dolorosa que se prolongará más allá del encuentro de un desaparecido vivo o 

muerto. Más que prepararnos para la realidad de una pérdida, este estado de shock nos 

enfrenta bruscamente a la realidad de nuestro país, y así nuestra fe en las instituciones que 

creíamos se encargaban de nuestra defensa y protección se pierde, pues al principio el 

desconocimiento sobre quiénes son los ejecutores de la desaparición nos lleva a denunciar 

frente a organismos de seguridad del Estado, y esta denuncia permanente finaliza en 

allanamientos, persecuciones, impunidad, enredos y mentiras.  

  

Programa REPENSAR 

La Fiscalía General de la República, en coordinación con el centro de Integración Juvenil 

Estatal y el Ayuntamiento de algunos estados como Guerrero, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y 

el Estado de México, puso en marcha en el año 2017, el programa REPENSAR que tiene 

como objetivo prevenir conductas delictivas y violentas entre un 20 y 40%, en adolescentes 

y jóvenes de 12 a 29 años en conflicto con la ley penal, Durante 3 y 6 meses, dependiendo 

del caso, la idea es que se auto conozcan, generen cambios graduales y logren el desarrollo 

de capacidades para la vida. 

Asistir a REPENSAR es una de las condiciones acordadas por las partes o dictadas por los 

jueces como parte de los procesos restaurativos y de reinserción que prevé la ley. 

Gracias a los resultados obtenidos, del programa y garantizando el cumplimiento del derecho 

de acceso a la reparación integral, y el acompañamiento psicológico, a las víctimas de 

familiares desaparecidos, así como la participación corresponsable con autoridades 
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ministeriales, policiales y periciales, y de acuerdo con las medidas establecidas en la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada, y conforme a las atribuciones de cada 

autoridad, y en torno a las necesidades, los talleres del programa se enfocan en aspectos socio 

emocionales, basados en el uso de la Terapia Cognitivo Conductual, ayudando a las personas 

a disminuir niveles de ansiedad y estrés, controlar sus impulsos, mejorar la calidad de sus 

relaciones interpersonales, fortalecer sus estrategias para afrontar y resolver problemas, 

además de abandonar conductas nocivas. 

Para lograr este Objetivo, Repensar cuenta con 3 Estrategias: 

 

1. Captación efectiva de adolescentes y adultos durante el proceso penal mediante el 

aprovechamiento de figuras procesales tales como: 

Suspensión condicional del proceso penal a prueba 

Celebración de acuerdos reparatorios 

Imposición de medidas cautelares 

Aplicación de criterios de oportunidad  

 

2. Impartición de talleres socio emocionales basados en la terapia cognitivo - conductual y 

talleres artísticos a grupos de entre 4 y 10 individuos en centros comunitarios a los que asisten 

dos veces por semana, durante dos horas cada vez, a lo largo de seis meses, en el caso de los 

adultos; y tres meses, en el caso de los adolescentes. 

 

3. Incorporación voluntaria de los beneficiarios a una plataforma de regularización 

académica o incorporación al mercado laboral  

Esta estrategia contempla un esquema de ventanilla única donde los beneficiarios podrán 

encontrar opciones para iniciar o regularizar sus estudios, o bien, encaminarse a conseguir 

un empleo. Además de la orientación, esta plataforma provee a los beneficiarios de asesoría 

para navegar con éxito el sistema educativo o el mercado laboral según sea el caso. 

El programa ha atendido a más de 200 personas en la Ciudad de México. Y en el año 2018, 

REPENSAR llegó a diez entidades adicionales. 

El modelo de atención cognitivo conductual cuenta con la evidencia más prometedora a nivel 

nacional e internacional, en torno a su efectividad para reducir comportamientos disociales y 



18  

violentos en personas en situación de riesgo o en conflicto con la ley penal,  esta guía de 

atención  integral del programa REPENSAR ayuda a las personas, a construir proyectos de 

vida en el mediano y largo plazo, busca mejorar la calidad de vida, fortalecer sus estrategias 

de afrontamiento y resolución de problemas, así como la proporción de apoyo y atención 

socio emocional que les permita adquirir fortaleza, además la incorporación de sus 

participantes a una plataforma de regularización académica y capacitación para un empleo. 

Definición de Colectivo 

De acuerdo con la Real Academia Española (2019), para comprender que es un colectivo, lo 

definiremos como un grupo de personas, así como entidades, que comparten una serie de 

objetivos, problemas o intereses, los cuales están motivados por el logro de un determinado 

objetivo común. 

Definición de desaparición forzada 

Si bien la desaparición de personas en México constituye una dolorosa e indignante realidad 

que confronta y nos cuestiona, como sociedad supone una violación de los derechos 

humanos, las víctimas de este delito comúnmente se conocen como personas desaparecidas, 

desaparecidos partiendo de este marco definiremos lo que se entiende como desaparición 

forzada, así mismo lo que se considera una víctima de este delito. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la  (ONU, 

2019) se conceptualiza como un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de 

privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por 

servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la 

autorización, el apoyo o la aprobación del Estado, se caracteriza por la negación de las 

autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información 

sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda 

ser protegida por las leyes.   

Definición de Victima 

La desaparición forzada enmarca un abuso continuo, ya que la víctima, es entendida para 

Mendelsohn (1963), como la que no se identifica, es decir la víctima no se considera una 

persona, sino como un carácter así, víctima es la personalidad del individuo o de la 

colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su 

sufrimiento, determinado por factores de origen físico, psíquico, económico, político o social. 
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Considerando que lo que importa es su sufrimiento, independientemente de los factores que 

lo producen. En el caso de una desaparición los familiares cumplen con este carácter dado 

que sufren el daño emocional de la ausencia de su familiar desaparecido, cuya suerte no se 

esclarece, existe la impunidad de los autores, que no comparecen ante la justicia, y cuyas 

emociones se balancean entre la esperanza y la desesperación, esperando, noticias que a veces 

no llegan lo que desencadena en una angustia mental. 

Breve Contexto del Colectivo Deudos y Defensores por la dignidad de Nuestros 

desaparecidos 

El movimiento empezó en marzo de 2015, provenientes de diferentes estados como 

Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán, Chalco y otros municipios del Estado de México, las 

personas que conforman el colectivo “Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros 

Desaparecidos” luchaban por la existencia e implementación de la primera Ley General en 

materia de desapariciones en México. 

En una reunión de trabajo con él entonces secretario de gobernación Alejandro Poire en 

acciones y lugares donde se creía que pudiera haber apoyo para las búsquedas, se ha logrado 

localizar a algunos familiares con vida, y también ha habido lamentables hallazgos de 

familiares sin vida,  se ofrece recompensa a todos los casos de desaparición, el programa has 

visto ha?, ley general víctimas, panteón forense del estado de México,  la participación de 

familiares en el protocolo homologado, en la ley de desaparición forzada, 

Así mismo, La promulgación de la Ley General en materia de desaparición, ha sido un logro 

muy significativo para las familias y las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la 

participación del colectivo Deudos, ha sido constante a lo largo de todo el proceso, por lo 

que  la difusión en varios programas, y el estudio, la reflexión conjunta de su contenido ha 

sido una herramienta, muy importante para las familias  han adquirido conocimiento en 

varios ámbitos de temas legales, derechos humanos, primeros auxilios, semiología, 

acompañamiento psicológico, algo de criminalística, exhumaciones, etc. Para monitorear el 

cumplimiento por parte de las autoridades, a la reparación integral del daño. 

En México existen alrededor de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, en el 

contexto de hoy y debido a los altos índices de violencia, muchas familias se empezaron a 

agruparse en colectivos, por todo el país en el año 2006 en el que la violencia y las 
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desapariciones crecían sin piedad, permanecen unidos para hacer efectiva la Ley 

Desaparición y dar con sus familiares desaparecidos y desaparecidas. 

 

Capítulo 2. Sustento Teórico Metodológico 

Raíces históricas tempranas de la Terapia de la Conducta 

De acuerdo con (Mahoney 1974), la mezcla cognitivo conductual surgió como resultado de 

no considerarse, dentro del análisis experimental de la conducta, si no en el papel de los 

eventos privados; como los sentimientos y los pensamientos. Los intentos por ayudar a la 

persona a solucionar problemas conductuales. En aquellos años el interés en los problemas 

de conducta era prácticamente inexistente, probablemente porque en aquel momento el 

concepto de salud mental era limitado y precario. En la actualidad el Enfoque Cognitivo 

Conductual es un modelo que aborda, con una mirada global y biopsicosocial. Se enfoca y 

reactiva al individuo en procurarle las herramientas para que pueda empezar a ver su vida 

desde otro punto de vista. (López 2002) 

Aúna un amplio cuerpo de técnicas, y procedimientos de intervención psicológica muy 

heterogéneos, para el tratamiento de los diversos problemas y trastornos psicológicos que 

pueden afectar al individuo en su interacción con diversos contextos, pero también para el 

desarrollo y optimización de las habilidades del individuo, favoreciendo así su adaptación al 

entorno y el incremento de la calidad de vida, hecho que ha generado una ampliación 

creciente de sus ámbitos de aplicación, y no sólo por su capacidad para resolver problemas, 

además, de que resulta una forma rentable en términos de costo beneficio, al tratarse de 

intervenciones de tiempo limitado, con la posibilidad de llevarse a cabo en grupo y capaces 

de integrarse con facilidad en ámbitos de tratamiento interdisciplinar.  

La diversidad que atiende este conjunto de estrategias permite el diseño creativo de 

programas de tratamiento para los problemas más novedosos, resistentes, particulares o con 

las presentaciones clínicas más complicadas, es evidente que la materialización de todo el 

potencial terapéutico de la Terapia Cognitivo Conductual requiere un profundo conocimiento 

de sus desarrollos tecnológicos y una amplia experiencia en su aplicación, para lograr 

establecer qué tipo de problema y con qué tipo de procedimiento y entrenamiento concreto, 

puede conseguir determinados resultados terapéuticos.  Se muestra, por tanto, con capacidad 
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para atender de la mejor forma las necesidades sociales de intervención, tanto en el ámbito 

de la salud en general, como en el área educativa, industrial o comunitaria. 

  

Bases teóricas y metodológicas del Enfoque Cognitivo Conductual 

El modelo Cognitivo Conductual posee cuatro pilares teóricos básicos, el primero de ellos, 

surge a fines del siglo pasado a partir de las investigaciones del fisiólogo ruso Iván Pávlov, 

quien descubrió un proceso básico de aprendizaje que luego llamaría Condicionamiento 

Clásico de acuerdo con Sarason (1981), posteriormente J.B. Watson (1913) publicó un 

artículo titulado, “Psychology as the behaviorist views it” dando origen al uso del método 

científico en la psicología  y considerada  como una ciencia natural y también como una 

disciplina con importantes aplicaciones sociales, en el mundo de la educación, la crianza de 

los niños, la familia, el trabajo, la publicidad y otros temas similares. 

A partir de la publicación del libro de Skinner, The Behavior of Organisms (1938) planteó la 

existencia de otro tipo de aprendizaje, el Condicionamiento Instrumental u Operante, proceso 

por el cual los comportamientos se adquieren, mantienen o extinguen en función de las 

consecuencias que le siguen, basada en los trabajos de Pavlov y Thorndike, desarrolló una 

metodología, el análisis experimental de la conducta, centrado en las relaciones entre 

comportamiento y estímulos ambientales (sin referirse a constructos inferidos, sólo a 

relaciones funcionales). Esto dio lugar a un ambientalismo radical culminando en el libro 

Science and human behavior (1953) que marcaría el inicio del desarrollo de la Terapia de 

Conducta en Estados Unidos 

Otras aportaciones al Enfoque Cognitivo Conductual fueron, El conexionismo de Thorndike, 

refiere a la forma de aprendizaje más característico tanto en los animales como en el hombre, 

es la de ensayo y error, la aplicación de la práctica negativa (Macia, Mendez 1991) para la 

eliminación de conductas indeseables como tics o tartamudez, los trabajos de Max sobre 

desviaciones sexuales, o la terapia del reflejo condicionado de Salter. El condicionamiento 

clásico alcanzó su hegemonía en torno a 1940, antes de constituirse formalmente la Terapia 

de Conducta. 

Bandura, por su parte, con la Teoría del Aprendizaje Social, (1987) establece que el 

aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social, y que se desarrolla 

a través de: la observación, la instrucción directa y/o el reforzamiento (recompensas).  La 
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teoría cognoscitiva social ofrece estimulantes posibilidades de aplicación en las áreas de 

aprendizaje, la motivación y autorregulación, y ha sido probada en diversos contextos y 

aplicada a las habilidades cognoscitivas, sociales, motoras, para la salud, educativa, y 

autorreguladoras, conservando que la gente aprende mediante la observación de modelos. 

Las aportaciones de Bandura han contribuido a la revolución cognitiva que se inició en la 

década de 1950 como un estudio interdisciplinario entre la mente y sus procesos, con ciencias 

como la psicología, la informática, la antropología o la lingüística. Esta revolución dio paso 

a lo que hoy conocemos como ciencia cognitiva, una ciencia en constante expansión. 

Estos son, en breve, los cuatro pilares básicos de la Terapia Cognitivo Conductual: 

aprendizaje clásico, aprendizaje operante, aprendizaje social y aprendizaje cognitivo. 

De ellos se han desprendido múltiples líneas de investigación, a fin de explicar la 

complejidad del comportamiento humano es preciso poner en conjunción. 

Por otra parte, Aaron Beck y Albert Ellis dos de los autores representantes principales 

de este modelo, aunque desarrollados de manera relativamente independiente, sus dos 

modelos de intervención terapéutica denominados, respectivamente, Terapia Cognitiva 

y Terapia Racional Emotiva; en lo  esencial, coinciden, ambos hacen hincapié en las 

influencias que el pensamiento ejerce sobre las emociones, aunque, desde el inicio, 

admiten que no toda la vida emocional puede explicarse por el pensamiento, aporte 

fundamental y bidireccional entre el individuo y el medio y en el aspecto práctico la 

inclusión de técnicas de intervención clínica. 

Historia del Enfoque Cognitivo Conductual 

Los antecedentes del Enfoque Cognitivo 

El principal antecedente histórico que se suele citar es el de Epícteto quien, en el Siglo I, 

menciona: “No son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos 

de las cosas”. En esta frase se pone de manifiesto uno de los preceptos básicos de la cognitiva, 

lo importante no es lo que pasó, sino la significación que se le da a eso que pasó, el sentido 

o la atribución de significación, en síntesis, la construcción particular de la realidad. 

Los principales exponentes del modelo cognitivo originalmente venían del Psicoanálisis, 

entre ellos Ellis (1962) y Beck (1967), ambos se alejaron de esa escuela por considerar que 

la misma no aportaba evidencia empírica relevante ni resultados favorables en el trabajo 
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clínico. Por esta razón la Psicoterapia Cognitiva puso un acento especial en la comprobación, 

validación e investigación de sus teorías y fundamentalmente de su práctica. 

Ellis (1977) desarrolló lo que se conoce como la Terapia Racional Emotiva Conductual o 

TREC, en donde todos los componentes eran tomados en cuenta, lo revolucionario de su 

aporte fue la actitud del terapeuta que para él debía ser activa y directiva, sustituyó la clásica 

escucha pasiva por un diálogo con el paciente, en donde se debatía y se cuestionaba sus 

pensamientos distorsionados que se creía eran los determinantes de sus síntomas. 

La otra línea de desarrollo se conformó en los orígenes de la Terapia Cognitiva corresponde 

a los autores que provenían del Conductismo y viendo las limitaciones del mismo 

comenzaron a incorporar y ampliar sus concepciones, entre ellos los más destacados fueron 

Bandura (1969), Meichenbaum (1969) y Lazarus (1971). 

Uno de los enfoques más relevantes en el campo de la psicología es el cognitivo conductual. 

Su desarrollo se ha basado en generar propuestas efectivas de cambio, que han sido 

ampliamente investigadas y validadas de forma empírica. Numerosos estudios revelan que 

las terapias cognitivo-conductuales hacen parte de las estrategias más efectivas al momento 

de modificar el comportamiento humano, promoviendo una mejor adaptación en los sujetos 

que acuden en busca de ayuda psicológica 

  

Principios del Modelo Conductual 

Los modelos conductuales cognitivos combinan modelos de la teoría del aprendizaje 

explicando cómo se instauran las conductas durante la infancia y la adolescencia, al integrar 

estos dos postulados teóricos, la teoría conductual y la cognitiva; integra los factores internos 

y externos del sujeto. De acuerdo con J.L. González, la Terapia Cognitivo Conductual 

persigue la comprensión de los procesos cognitivos mediacionales que ocurren en el 

individuo dentro del curso de cambio conductual. Las actitudes, creencias, expectativas, 

atribuciones, constructos y esquemas cognitivos son tratados como formas de conducta 

sujetas a las leyes de aprendizaje. En algunos casos, estas cogniciones son consideradas como 

respuestas a reforzar, mientras que en otros se consideran determinantes causales de 

reacciones autonómicas y comportamentales. Los principios esenciales del modelo cognitivo 

conductual pueden resumirse en (Revista Psiquis, 2010): 
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* Las cogniciones son productos de carácter básicamente verbal, la sistematización del 

cambio cognitivo conductual requiere la reformulación o reestructuración semántica de los 

constructos cognitivos.  

* Las experiencias de interés para este modelo, tanto comportamientos manifiestos como 

cogniciones mediacionales, se encuentran en el plano de la realidad consciente, esto es, se 

conciben en función de solo un estado de la conciencia. 

* La conducta, incluidas las cogniciones, se rige por un sistema de reglas que pueden ser 

explícitas mediante el análisis de los antecedentes y consecuencias de un determinado 

comportamiento. Para ello, se requiere la focalización activa de la atención en las 

verbalizaciones de estados internos. Desde el punto de vista práctico, este principio conlleva 

un aumento de la auto atención focal del individuo en sus propias creencias y 

metacogniciones, tal como proponen la reestructuración cognitiva o la Terapia Racional 

Emotiva. (Revista Psiquis, 2010) 

 

Evolución del Modelo Cognitivo Conductual 

El modelo Cognitivo Conductual se configuró a partir del desarrollo, científico de 

la    psicología y tomó como elementos básicos de su cimiento las aportaciones, del 

aprendizaje para la comprensión y control de la conducta, el comienzo formal, como enfoque 

rehabilitador se gesta gradualmente, desde los desarrollos experimentales conductuales, hasta 

las primeras aplicaciones clínicas en este recorrido, el interés  por la conducta desviada o 

desadaptada fue tornándose como el objetivo principal. La aplicación de los principios del 

aprendizaje para el abordaje de la conducta se convirtió, de hecho, en una forma de demostrar 

la utilidad del enfoque (Kazdin, 1978; Rachman, 1997) con estas bases teóricas y 

metodológicas, y a través de las distintas aplicaciones se fueron desplegando para el 

tratamiento de diversos problemas. 

Dicho modelo de tratamiento de diversos trastornos mentales, trabaja ayudando al individuo 

a que cambie sus pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas 

disfuncionales por otras más adaptativas para combatir sus problemas, este modelo está 

conformado por un grupo de intervenciones que se ponen en práctica luego de una exhaustiva 

evaluación de las características biopsicosociales del individuo, y que tiene en cuenta el visto 

bueno, compromiso y colaboración del mismo y sus allegados modelo estructurado, activo y 
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centrado en el problema, las personas experimentan a menudo una reducción considerable de 

las molestias después de 4 o 6 semanas de trabajo 

El objetivo del enfoque cognitivo conductual es poder delimitar y poner a prueba las 

creencias falsas y los supuestos desadaptativos. El método consiste en experiencias de 

aprendizaje específico dirigido a enseñar a los pacientes las siguientes operaciones: (Beck, 

2006) 

· Control de los pensamientos automáticos negativos. 

· Identificación de la relación entre cognición, afecto y conducta. 

· Examinar la evidencia a favor y en contra de sus pensamientos distorsionados. 

· Sustitución de cogniciones desviadas por interpretaciones realistas. 

 · Aprender a identificar las creencias falsas. 

Así pues, este enfoque plantea su propio modelo terapéutico y tiene como principio 

fundamental la resolución de los problemas actuales y con ello atenuar los síntomas mediante 

la intervención de cogniciones para poder modificar comportamientos (Yapko, 2006). De 

esta manera el enfoque cognitivo conductual es como empieza a tener auge hasta nuestros 

días en cuanto a terapias psicológicas se trata, no solo por sus avances conceptuales que 

redefinen a la cognición y el estudio de las problemáticas psicológicas. 

 

Características Actuales del Enfoque Cognitivo Conductual 

El enfoque cognitivo tiene sus orígenes en bases epistemológicas antiguas, como el 

estoicismo griego, el taoísmo y el budismo que postulaban la influencia de las ideas en las 

emociones. En su proceso racionalista y empírico, la terapia cognitivo conductual se basa en 

construcciones científicas con amplia competencia en contextos clínicos, centradas en el 

aprendizaje social, que reduce las crisis de pánico y la ansiedad, entre otros, ampliando las 

técnicas del enfoque para trabajar en aspectos como comportamientos desadaptativos, 

así  como las habilidades emocionales,  el sentido de competencia, manejo de la autoestima 

de la persona, una regulación en su estado de ánimo, con el fin de influir en la persona tener 

un patrón conductual más asertivo para enfrentar sus propios problemas , ayudar y reforzar 

positivamente las competencias del comportamiento de la persona, y el equilibrio psicológico 

(Zakhour et al., 2020). 
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El modelo cognitivo propone que el pensamiento disfuncional, que tiene una influencia en el 

estado de ánimo y el pensamiento del paciente, es común en todos los trastornos. Por lo tanto, 

la investigación clínica desarrollada muestra que las personas sienten y/o se comportan de 

acuerdo con las interpretaciones que hacen ante una situación determinada. De modo que, se 

entiende que es el procesamiento cognitivo lo que lleva al individuo a evaluar constantemente 

los acontecimientos y estos tienen sus propios significados, interpretados como pensamientos 

automáticos (Wright, 2018), las creencias constituyen este nivel más categórico de hipótesis, 

ayuda y amplía la visión clínica e investigadora que el terapeuta debe establecer en sus 

sesiones y la relación de alianza con su paciente, es decir, las creencias proporcionan 

experiencias, valores, principios acreditados como verdaderos y globales. (Cizil, 2019). 

El trabajo desarrollado por este enfoque implica empatía, y capacidad afectiva para entender 

al otro su dolor, estrés como una alianza de trabajo, resulta entonces en una relación de apoyo 

y confidencialidad que hacen que se desarrolle una colaboración activa en la adherencia al 

tratamiento. Así, para lograr objetivos y, tareas en los que se quiera trabajar, contribuyendo 

al establecimiento de una expectativa positiva sobre psicoterapia, la calidad de las relaciones 

interpersonales, capacidad de resolución de problemas y grado de reactividad emocional 

(Zakhour et al., 2020) 

Así, la aplicación de las técnicas cognitivas proporciona una psicoeducación a la persona 

para tomar conciencia de sus pensamientos y creencias erróneas, y que proporciona una 

investigación competente para la reestructuración emocional y del comportamiento. 

(Marinho, 2020). 

 Cizil y Beluco (2019) señalan que los objetivos del enfoque cognitivo conductual son: 

promover el alivio de los síntomas, ayudar a las personas a resolver sus problemas más 

urgentes y enseñar habilidades para prevenir la recaída. Las sesiones de terapia cognitivo 

conductual están estructuradas, se enseña a los pacientes a identificar, evaluar y responder a 

sus pensamientos y creencias disfuncionales ayuda al paciente a identificar las principales 

cogniciones y a adoptar un punto de vista más realista y adaptable, lo que lleva al individuo 

a sentirse emocionalmente mejor y comportarse de manera más funcional. (pág. 38) 

El modelo cognitivo se basa en cómo las personas piensan, perciben, aprenden o recuerdan 

información frente a las relaciones con el medio ambiente, y al igual que otras ciencias, 

depende del trabajo tanto racionalistas como empíricos para el desarrollo de su teoría, y por 
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lo tanto los psicólogos basan sus observaciones empíricas y a través de esta observación 

dialéctica y revisiones teóricas contextualizan nuevas reinserciones de la terapia cognitiva 

(Sternberg, 2015). 

 Modalidades de aplicación del Enfoque Cognitivo Conductual 

La intervención en salud mental desde el enfoque cognitivo conductual se ha convertido en 

una de las estrategias por excelencia de tipo no farmacológico para el tratamiento de diversos 

malestares emocionales, como uno de los protocolos de intervención más efectivos tanto las 

instancias gubernamentales como los organismos privados se han sensibilizado con los 

posibles efectos de alguna problemática de impacto social y de salud pública en México. La 

elaboración de un programa de intervención individual desde el modelo Cognitivo 

Conductual, está diseñado considerando las necesidades del contexto psico-social, de cada 

persona tomando cada uno de los fundamentos teóricos y técnicos de cada una de las 

estrategias de intervención para el diseño y aplicación de programas y tratamiento en las 

personas, con el propósito de orientar a la solución de problemas, y así mejorar la calidad de 

vida. (Gabalda, I 2007). 

Particularmente, en lo que se refiere a la práctica del enfoque cognitivo conductual, las 

técnicas utilizadas combinan en diversos grados principios provenientes de múltiples líneas 

de investigación, dado el carácter científico del modelo, se nutre, sencillamente, de la 

investigación psicológica contemporánea. En este sentido, no es una teoría ni una escuela 

psicológica, sino que se caracteriza mejor como un marco metodológico. No importa tanto 

el origen de las hipótesis sino el que ellas hayan pasado por la prueba empírica que exigen 

los criterios metodológicos, originalmente surgió como una terapia individual, pero pronto 

comenzaron a hacerse investigaciones que permitieron utilizarla en grupos, mostrando 

también buenos niveles de eficacia. En la modalidad grupal Leszcz (1998) señala que el 

grupo de intervención desempeña un papel fundamental en el tratamiento, se utilizan los 

mismos conceptos teóricos y técnicos, los objetivos son los mismos, ya que éste ha 

demostrado efectos significativos y durables para problemas emocionales, aumenta el apoyo 

social , así como ofrecer una red de apoyo, donde se logran establecer procesos 

comunicativos y de vinculación emocional, permite adoptar distintos puntos de vista y 

romper creencias disfuncionales, otorga exponer entre los participantes las propias 

vulnerabilidades y promueve las habilidades sociales.   Por su parte, se ha comprobado que 
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el formato grupal resulta eficiente supone un afrontamiento de situaciones sociales, favorece 

la percepción de normalización, 

moviliza recursos personales, reduce el aislamiento. Además, las personas señalan una alta 

satisfacción y aceptación de la intervención grupal.  (Revista Psiquis, 2010) 

 

Capítulo 3 Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales 

Aunque las técnicas de modificación de conducta han surgido, en sus momentos iniciales a 

la sombra de la teoría del aprendizaje, en la actualidad sería impreciso y reduccionista 

considerarlas como meros desarrollos de estas teorías. De acuerdo con (Eysenck 1964) define 

la terapia de conducta como “el intento de cambiar el comportamiento humano y las 

emociones de manera beneficiosa, con base en las leyes de la moderna teoría del 

aprendizaje”. 

El rasgo común, más destacable, en todos los modelos cognitivos es la consideración de la 

cognición como el elemento determinante de la conducta. En la actualidad los modelos 

cognitivos aceptan la existencia de una causalidad multidimensional a la hora de abordar la 

psicopatología y explicar tanto el origen, como las manifestaciones de los diversos trastornos, 

si bien es verdad que los procesos cognitivos, aun no siendo suficientes siguen siendo los 

elementos que se consideran más relevantes y determinantes del comportamiento (Knapp y 

Beck, 2008). 

El enfoque cognitivo conductual persigue la comprensión de los procesos cognitivos 

mediacionales que ocurren en el individuo dentro del curso del cambio conductual. Las 

actitudes, creencias, expectativas, atribuciones, constructos y esquemas cognitivos son 

tratados como formas de conducta sujetas a las leyes del aprendizaje. En algunos casos, estas 

cogniciones son consideradas como respuestas a reforzar, mientras que en otros se consideran 

determinantes causales de reacciones autonómicas y comportamentales. Los principios 

esenciales del modelo cognitivo-conductual pueden resumirse en los siguientes: 

a. Las cogniciones son productos de carácter básicamente verbal, y la sistematización del 

cambio cognitivo conductual requiere la reformulación o reestructuración semántica de los 

constructos cognitivos. 
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b. Las experiencias de interés para este modelo, tanto comportamientos manifiestos como 

cogniciones mediacionales, se encuentran en el plano de la realidad consciente, esto es, se 

conciben en función de sólo un estado de conciencia. 

c. La conducta, incluidas las cogniciones, se rige por un sistema de reglas que pueden ser 

explicitadas mediante el análisis de los antecedentes y consecuencias de un determinado 

comportamiento. Para ello, se requiere la focalización activa de la atención en las 

verbalizaciones de estados internos. Desde el punto de vista práctico, este principio conlleva 

un aumento de la autoatención focal de la persona en sus propias creencias y 

metacogniciones, tal como proponen la reestructuración cognitiva o la Terapia Racional 

Emotiva. 

El enfoque Cognitivo Conductual deriva los principios de actuación en los hallazgos 

experimentales de la Psicología del Aprendizaje, sobre todo en lo que hace referencia a los 

condicionamientos clásico y operante, en combinación con técnicas desarrolladas a partir de 

la psicología cognitiva. La acción va más allá de manipulaciones ambientales, y utiliza 

intervenciones conductuales destinadas a instaurar, modificar o suprimir conductas (por 

ejemplo, a través de modelado, role playing, entrenamiento en habilidades, etc.). Se toma 

una actitud directiva, presentándose a sí mismo como modelo explícito si es necesario, e 

intenta corregir activamente excesos, déficits o inadecuaciones de comportamientos 

manifiestos, incluyendo los procesos cognitivos conscientes. Para ello, se potencia los 

procesos de autoatención, instando a la persona a modificar ideas irracionales mediante 

estrategias de afrontamiento, reestructuración y control cognitivo. 

La forma de acción terapéutica en la terapia cognitivo conductual es directiva, marcando las 

pautas de acción a seguir por la persona; el encuadre es de una consistencia media, 

amoldándose a las demandas situacionales o a las derivadas de las necesidades y problemas 

del individuo. El grado de interferencia es alto, siendo necesario renunciar a la espontaneidad 

de la experiencia en orden a concentrar la atención sobre sus componentes conductuales y 

cognitivos. Se fomenta el cambio psicológico a través de una modificación anti homeostática 

de los comportamientos, ya que no existe un principio de incidentalidad en las intervenciones 

terapéuticas (Pérez 2006). 
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Contención Emocional 

Desde el inicio de nuestra historia, el planeta, la naturaleza, la humanidad y absolutamente 

todo lo existente ha experimentado o transitado por algún tipo de crisis, esto, no en su 

totalidad es malo o negativo, por el contrario, son acontecimientos que nos obligan a generar 

cambios necesarios para crecer, desarrollarnos, ser resilientes y vivir de una mejor manera. 

La contención emocional es un conjunto de procedimientos básicos que tienen como objetivo 

tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se encuentra afectada por una fuerte 

crisis emocional. Es una intervención de apoyo primario que se realiza en un momento de 

crisis para asistir a la persona, animarla y para restablecer su estabilidad emocional, así como 

facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. En la actualidad los seres 

humanos vivimos muy acelerados, ocupados y estresados, pues la competencia de esta época 

así lo exige y sin darnos cuenta vivimos diariamente crisis emocionales, pero es muy 

frecuente que no se resuelvan, solo nos ocupamos de otra cosa u otro compromiso e 

ignoramos los sentimientos de dolor, ansiedad, angustia, desesperación, miedo etc. que nos 

hace vivir una crisis. (Abarca, Marzo y Sala, 2002; Vallés y Vallés, 2003) 

  

Resolución de problemas 

El objetivo del entrenamiento en resolución de problemas es ayudar a la persona a identificar 

y resolver los conflictos de su vida que son antecedentes de respuestas desadaptativas y, al 

mismo tiempo, caso de ser necesario, enseñar a la persona habilidades generales que le 

permitirán manejar más eficaz e independientemente futuros problemas (D’Zurilla, 

1986/1993). Además de resolver estos problemas, también es útil si se centra directamente 

en las respuestas desadaptativas tales como ansiedad, depresión, dolor, comer o beber en 

exceso y las ve como respuestas, ya que es más probable que esta estrategia produzca 

cambios problemas a ser resueltos. Sin embargo, el énfasis que pone constantemente es en la 

identificación y resolución de problemas que están relacionados con estas duraderos y 

generalizados. Cuando se emplee esta estrategia como parte de un programa de intervención, 

es aconsejable que el programa de tratamiento sea conducido dentro de una perspectiva 

general. 

Para D´Zurilla y Nezu y Maydeu-Olivares (2007), el entrenamiento en resolución de 

problemas consta de 5 fases: 
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Orientación general hacia el problema implica la operación de un conjunto de esquemas 

cognitivo-emocionales relativamente estables (tanto funcionales como disfuncionales) que 

reflejan los pensamientos y sentimientos generalizados de una persona sobre los problemas 

de la vida y sobre su propia habilidad para resolver problemas (es decir, valoraciones, 

creencias, expectativas y respuestas emocionales generalizadas). Estos esquemas, junto con 

las tendencias conductuales de aproximación evitación que los acompañan tienen un efecto 

facilitador o inhibidor sobre la resolución de problemas en situaciones específicas 

 

Percepción del problema: La percepción del problema implica el reconocimiento y 

etiquetación del mismo. Una percepción positiva del mismo implica tener cualidades 

adecuadas para resolverlo. A veces es difícil reconocer el problema, otras veces el problema 

se niega hasta que finalmente hay que enfrentarse al mismo. En esta fase hay que ver el 

problema dentro de la situación en que se produce. 

 

Atribución del problema: La atribución del problema atañe a las atribuciones causales que la 

persona tiene respecto a los problemas de su vida. Una atribución positiva lleva a atribuir al 

ambiente la causa de los problemas junto con factores personales transitorios y no a defectos 

personales estables. Una atribución negativa del problema resulta muy probablemente de 

autoevaluaciones negativas. Si la valoración es positiva se tenderá a la solución y si es 

negativa se tenderá a la evitación o escape. 

  

Valoración del problema: La valoración del problema hará que el individuo se vea capaz de 

resolverlo o no a partir de sus propios esfuerzos. Esto es en definitiva la aplicación de la 

expectativa de resultado y de autoeficacia de Bandura (1977) aplicados a la conducta. 

Práctica se refiere a la ejecución puesta en práctica de la solución, consiste en la observación 

de la propia conducta y de la solución, así mismo de su/s resultados, se verifica la efectividad 

de la estrategia de solución elegida en la situación problemática de la vida real. Si la solución 

ha sido satisfactoria, entonces hay un auto reforzamiento por lo que se considera un “trabajo 

bien hecho”. 

En la actualidad, se puede afirmar que, la estrategia de D´Zurilla, y Nezu y Maydeu-Olivares 

(2007) la solución de problemas,  es una técnica muy apta para incorporar la adaptación de 
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los problemas a las exigencias, de la vida, debido a que es la estrategia que más aplicación, 

aceptación y atención ha tenido en la utilización, en un programa de intervención, dado que 

responde eficazmente a los problemas con los que se enfrenta una persona tanto personales 

como interpersonales, cada nuevo paso constituirá un avance o por el contrario un tropiezo 

que obligará a revisar, ordenar y regular incluso los pasos anteriormente adoptados. De ahí 

se puede extraer conciencia e información sobre el propio proceder cognitivo y servir de 

ayuda para la autorregulación del aprendizaje.  

 

Entrenamiento en Habilidades Sociales 

Según Caballo (2005). Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de 

capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas 

de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o 

necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras 

emociones negativas 

De acuerdo con Schaffer (1990), las interacciones sociales implican una serie de modelos de 

comportamientos muy complejos y sincronizados, ejecutados recíprocamente por dos o más 

sujetos. Cabe destacar que la socialización se produce en interrelación con el desarrollo 

cognitivo, tanto la familia y la escuela como el acceso a otros grupos de pertenencia son 

ámbitos privilegiados para el aprendizaje de habilidades sociales, siempre y cuando estos 

contextos puedan proporcionar experiencias positivas para adquirir comportamientos 

sociales, ya que se aprende de lo que se observa, de lo que se experimenta (propias acciones) 

y de los refuerzos que se obtiene en las relaciones interpersonales; también se aprenden 

comportamientos sociales de los medios de comunicación como la utilización de productos 

simbólicos de la cultura. 

Un programa social en donde se trabaja el fortalecimiento de habilidades sociales requiere la 

evaluación individual, de cada persona a partir del autoconocimiento con el fin de conocer 

sus problemas concretos, dificultades específicas, limitaciones personales, así como las 

capacidades que necesitan aprender a desarrollar  para el incremento de la motivación, 

generando así no solo posibilidades de desarrollo y bienestar individual sino también grupal, 

contribuyendo a la obtención progresiva de mejores resultados. 
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Habilidades Sociales fortalecidas en el Programa Repensar 

Dentro de las actividades realizadas para ayudar con los órganos de procuración de justicia, 

además de la búsqueda y localización de personas, la atención psicológica los auxilia a lidiar 

con el acontecimiento traumático que la ley reconoce como derecho de las víctimas de este 

delito, y reflexionando sobre los efectos y daños que la desaparición de personas causa en 

sus familiares, uno de los temas menos abordados es trabajar y centrarse en el manejo de las 

habilidades sociales, como un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos que 

requiere la participación de cada uno de los participantes con el fin de conocer sus problemas 

concretos, dificultades, limitaciones personales, así como las capacidades que necesitan 

aprender a desarrollar. (Torres, 1997) 

 

Escucha Activa: Desde mi punto de vista es prestar atención y utilizar todos nuestros 

recursos que tenemos disponible para escuchar con interés y atención a la otra persona, 

creando un clima de confianza para la comunicación, logrando que esta sea más efectiva, con 

la finalidad de   comprender el punto de vista de la otra persona, como piensa, y se siente.  Al 

prestar atención a quien nos está hablando, le podemos solicitar aclaraciones o ampliaciones 

de la información suministrada, ayudando al mejoramiento de las interrelaciones personales, 

se facilita la reducción de conflictos, apoya a la toma de decisiones, se aprende a trabajar 

mejor, se reduce la tensión y a las diferencias de criterios. 

Codina, (2004) menciona los valiosos beneficios que se obtiene al practicar esta habilidad 

como ayudar a detectar problemas a tiempo, también consigue aumentar la productividad al 

minimizar los malentendidos, enseña a pensar antes de hablar y actuar lo cual permite el 

desarrollo de las relaciones personales y contribuye a descubrir los gustos, las necesidades e 

inquietudes de las otras personas, a generar confianza y facilitar las relaciones con los demás, 

asimismo promueve el buen desempeño en equipos de trabajos resaltando el liderazgo el cual 

motiva e inspira para conseguir los objetivos, ampliar el conocimiento en este tema es muy 

importante, porque esta habilidad la escucha activa influye en la vida cotidiana; en los 

diferentes ámbitos sociales, político, económico, cultural y deportivo, debido a que la 

escucha es un elemento esencial e importante en la comunicación 
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La empatía: Goleman (2008) indica que la empatía se deriva del término griego, empatheia, 

es la amplitud para manifestar el área emocional con los demás, donde la conciencia del 

mismo ofrece la cualidad de ser humanista, tarea que se solicita en el instante en que se labora 

con personas que no saben cómo manejar cierto tipo de conflictos que puedan causarle algún 

dolor emocional, esta habilidad nos permite entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndonos en su lugar y de esta manera poder responder 

correctamente a sus reacciones emocionales, esto se logra cuando combinamos a otras 

habilidades como la ya menciona escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel 

conductual la asertividad. Quien es empático desarrolla la capacidad de vivenciar la manera 

en que siente la otra persona, lo que facilita la comprensión del porqué de su comportamiento 

y le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo para 

ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio. 

 

Ofrecer una disculpa: En casos de desapariciones se caracterizan por las crisis emocionales 

que generalmente van acompañados del sentimiento de odio, desafortunadamente es en esta 

etapa de crisis cuando más daño causa, acontece de manera súbita, y nadie está preparado 

para afrontarlas, sobre todo Cuando el proceso de búsqueda y averiguación de causas 

(culpables) permanece abierto, los seres queridos no pueden evitar establecer hipótesis que 

incorporan presuntos culpables, si existe impunidad e injusticia en el caso, es por ello que el 

perdón es comprendido como una estrategia de afrontamiento, frente a una trasgresión, la 

importancia de esta habilidad social tiende a centrarse en función de ayuda en escenarios de 

conflicto; en donde, el perdón tiene como objetivo enseñar a las personas a expresar 

arrepentimiento y ofrecer una disculpa a otra persona o grupo por una acción o una situación 

en particular, de tal manera que se pueda promover un futuro deseable generando cambios 

sociales y promoviendo la reconciliación. (Herman, 2004) 

 

Conociendo mis emociones: La desaparición tiende a simbolizar un dramático fracaso en el 

cuidado del ser querido, y todo puede producir dolor y culpa, es decir se está en un constante 

estado de malestar emocional, incluso sentirse mejor, basados en la creencia errónea de que 

cuando no duele intensamente, se está olvidando a la persona desaparecida, (Covarsí, 2019). 

Por lo que la habilidad de conocer mis emociones permite conocer, comprender y manejar 
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las emociones, como una de las tareas más complejas a la que todos nos enfrentamos porque 

influyen en nuestras decisiones, vivimos en sociedades complejas llenas de cambios, e 

incertidumbre que exige prepararse para nuevos retos, desarrollar esta habilidad es esencial 

para poder tomar conciencia de las propias emociones y comprender la de los demás. 

 

Responder a la Ira: Según Izard, (1991) la ira es una respuesta primaria del organismo al 

verse éste bloqueado ante la consecución de una meta o satisfacción de una necesidad, esta 

reacción emocional suele estar asociada a situaciones en los que la persona percibe una 

ofensa o agresión y que genera un sentimiento de indignación o rabia. Estos sentimientos 

serán más intensos cuanto más injustificados, gratuitos o indignantes se consideren los daños. 

 

Asertividad: Aguilar (1987) señala la asertividad como la habilidad personal que nos 

permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la 

forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es decir, nos 

referimos a una forma para interactuar efectivamente en cualquier situación que permite a la 

persona ser directa, honesta y expresiva. La conducta asertiva no tiene siempre como 

resultado la ausencia de conflicto entre las dos partes, su objetivo es obtener resultados 

favorables. 

 

Role Playing 

Para Troshanova, S. (1985). El juego de roles (o role playing) pretende simular una situación 

de la vida real, esta técnica de juego de roles es especialmente apta para detectar distorsiones, 

errores y confusiones en la comprensión de la información, análisis de comportamientos en 

situaciones críticas. Además, a través del análisis de lo vivencial se pueden modificar 

actitudes, sin contar que estimula la creatividad de los miembros del grupo. 

De acuerdo con la definición de dicho autor, se estableció esta estrategia es en su esencia, un 

juego pedagógico de representación de papeles o personajes, con el propósito de exponer 

cierta dificultad, o situación similar a la vida real, el uso de esta técnica favoreció el desarrollo 

de habilidades, de cada integrante del programa Repensar pues los participantes en la medida 

que iban participando, construían  su propio aprendizaje, así como también la colaboración 

del trabajo en equipo, autonomía, organización, etc. 
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A partir de esta actividad de innovación, implementada por el psicólogo desde una 

perspectiva práctica complementaria, como parte de las sesiones impartidas por el programa 

Repensar, la reflexión de este ejercicio permitió a los participantes analizar desde su propia 

y-o ajena experiencia, opiniones y observaciones en sus pensamientos, comportamientos, 

orientando la toma de decisiones. 

El cuento  

La escritura de situaciones traumáticas vividas por un individuo puede volverlo (a) más 

saludable, es una herramienta óptima en el aprendizaje y su afrontamiento, a través de la cual 

los sujetos pueden rearmar la información recibida de manera más activa e integrándola como 

alternativa para sobrellevar un problema. Además, ayuda a adquirir y recordar información; 

el escribir permite que esa información nueva resulte más fácil de evocar la memoria, ya que 

como el escribir es más lento que el pensar, ello obliga a que cada idea sea pensada más 

detalladamente, produciéndose una mayor conexión con el mismo (Bruder, 2000). 

Como se ha mencionado hablar del tema de una desaparición no es sencillo por parte de un 

familiar por lo que se buscó como psicólogo disminuir los efectos negativos de esta situación 

por medio del cuento o escritura se incluyó mencionar todos los sentires positivos y negativos 

de los familiares del colectivo DDDND y así generar en ellos la empatía y la posibilidad de 

recrear esa situación dolorosa, brindándoles la oportunidad de resolver de manera simbólica 

su situación.  

Reestructuración Cognitiva 

Para Carrasco (1995). La reestructuración cognitiva es una metodología utilizada para 

identificar y corregir patrones disfuncionales de pensamiento. Su principal finalidad es 

cambiar la forma en cómo se interpretan las experiencias, modificando pensamientos 

irracionales que provocan malestar, y sustituirlos por otros que mejoraran el estado anímico 

de las personas. 

Consiste en que la persona, con la ayuda inicial de un psicólogo, identifique y cuestione sus 

pensamientos desadaptativos, de modo que queden sustituidos por otros más apropiados y se 

reduzca o elimine así la perturbación emocional y/o conductual causada por los primeros, los 

pensamientos son considerados como hipótesis se trabaja en conjunto para recoger datos que 

determinen si dichas hipótesis son correctas o útiles. En vez de decir a las personas cuáles 

son los pensamientos alternativos válidos, el psicólogo formula una serie de preguntas y se 

apoya en otras técnicas conductuales para que las personas evalúen y sometan a prueba sus 

pensamientos negativos y lleguen a una conclusión sobre la validez o utilidad de los mismos 

(Clark, 1989). 
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Habilidades de Afrontamiento 

En el proceso de fortalecimiento de las habilidades de familiares del colectivo de personas 

desaparecidas, y conforme a Córdova (2015,) entenderemos el afrontamiento como un 

proceso dinámico, definido como el conjunto de recursos, que se utiliza para resolver o 

mejorar situaciones problemáticas, y reducir las tensiones que esas situaciones generan,. 

Estos recursos pueden ser creencias, motivaciones, habilidades sociales, apoyo social y 

recursos materiales. 

Tal y como refiere Álvarez Aparicio (2018), la situación de los familiares que son víctimas 

de una desaparición es compleja, una larga búsqueda hace que muchas veces agoten sus 

recursos emocionales, cayendo en una situación de alerta constante, descuidando sus propias 

necesidades. En un proceso de duelo normal O’ Connor (1990), lo define como los “cambios 

y reacciones físicas, emocionales, intelectuales y cognitivas que ocurren durante el proceso 

de cicatrización de una herida (psicológica) por la pérdida de algún ser querido, mismos que 

pueden presentarse ante el conocimiento de la propia muerte u otras pérdidas importantes en 

la vida.” Sin embargo, en una desaparición la negación acompañada de incertidumbre 

dolorosa se prolongará y en la mayoría de las ocasiones, hasta que no se localiza al 

desaparecido. 

Por otro lado, tras el paso del tiempo, sin recibir noticias, los sentimientos y niveles de estrés 

se mantienen muy altos en los familiares de la persona desaparecida, los cuales se pueden 

manifestar en múltiples formas, pueden presentar desde un alto nivel de inquietud cognitiva 

y motora, otras, se sentirán con un nivel mayor de estancamiento cognitivo, sin saber qué 

hacer o qué pensar, incluso situaciones de confrontación y discusiones entre los familiares, 

ante esto Pérez-Sales, (2006) aconseja: La intervención psicológica como apoyo 

emocional  en estas situaciones se hace necesaria para aportar a los familiares estrategias y 

habilidades que les permitan afrontarla de manera que, por un lado, se facilite el proceso de 

búsqueda de la persona desaparecida, y por otro lado, se minimice el impacto psicosocial en 

el ámbito familiar. 

Mejía y Ortega (2018) sugieren que la ayuda debe ser auténtica, ordenada y apropiada, así 

mismo respecto a los sentimientos de vergüenza o culpa, en los primeros momentos de la 
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desaparición, debe limitarse a no fomentarlas y a no forzar con una innecesaria indagación. 

Es importante empatizar cuando algún familiar o amigo se exprese culposo o avergonzado, 

pero no es adecuado explorar la presencia de estas emociones, si ellos no las ofrecen (p: 146-

7). 

Resiliencia, Afrontamiento y Recuperación 

El tipo de afrontamiento que lleva cada familiar que tiene un desaparecido, es distinto 

dependiendo del contexto sociocultural en el que se hallen inmersos los integrantes de las 

familias, por lo que este trabajo no pretende ser más que una pequeña aportación para la 

profundización desde la psicología de la emergencia, con el fin de fortalecer y mantener los 

recursos psicológicos de la familia, defenderse de las situaciones estresantes y garantizar un 

manejo adecuado de su dinámica, estas se manifiestan a través de la promoción de la 

comunicación, los vínculos entre ellos. 

A diferencia de una muerte normal, donde existe un cuerpo, un funeral y un entierro que 

permite acercarnos a la realidad de la pérdida, la confrontación es una habilidad que ayuda a 

aceptar la realidad, de que no se volverá a ver a la persona fallecida, en cambio la 

desaparición, no es un hecho fácil de comprender,  porque no es azar ni casualidad, es 

producto y consecuencia, su resultado modifican y perturban el ritmo normal de vida, no en 

uno sino en todos sus aspectos: familia, economía, sociedad, trabajo, roles, sentimientos y 

estado de salud, la búsqueda de la verdad, del por qué, abre la puerta hacia el restablecimiento 

de sus vidas. 

  

Lo más importante de todo es asumir que el duelo es un proceso y que como tal puede variar 

constantemente, algunas veces podrán sentir que enfrentan el peor momento de la vida, otras 

veces podrán sorprenderse sintiéndose un día mejor, algunas veces la fe aumentará, otras se 

debilitará, algunas veces sentirán confusión y otras paz, lo esencial es reconocer su 

humanidad en este proceso y su vulnerabilidad, pues ambas forman parte de lo que se es y 

no por ello serán menos o peor, pues la fortaleza está en la humanidad y de ella hacen parte 

tanto las lágrimas como las sonrisas. (Gallego, 1994). 

  

Después de soportar tanto dolor, los familiares de una persona desaparecida anticipan un 

proceso cuyo fin es adaptarse a la ausencia de aquello que se perdió por lo que, para 
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Domínguez, (2005), la resiliencia es el proceso de adaptarse bien ante situaciones adversas, 

tomando en cuenta que la resiliencia no es algo que se adopte o no si no que cada individuo 

va desarrollándose de acuerdo a sus necesidades, se convierten en su forma de enfrentar una 

cruel realidad, es la manera de adaptarse, de aprender a vivir con el dolor. 

Muchos estudios demuestran que un factor primario para la resiliencia es tener relaciones 

que ofrezcan cuidados y apoyo dentro y fuera de la familia. Las relaciones que crean apoyo 

y confianza proveen modelaje y ofrecen estímulo y reafirmación además contribuyen a 

afirmar la resiliencia en una persona (Domínguez, 2005). 

Cabe mencionar que el fortalecer estas habilidades sociales, de ninguna manera se pretende 

que estas sean desarrolladas obligatoriamente, simplemente se implementan con el fin de que 

las familias puedan resolver las situaciones estresantes garantizando el manejo adecuado, así 

como conocer sus limitaciones y practicarlas constantemente y generalmente hay una 

mejoría. 

Por último, es importante considerar que a pesar de recibir el apoyo psicológico, que recibe 

un colectivo de familiares desaparecidos por parte un programa de apoyo social, si consideran 

pertinente buscar  ayuda particular como la Terapia psicológica algunos autores como 

Álvarez (2015) advierte del riesgo de que los duelos por desaparición puedan convertirse en 

duelos patológicos y complicados, y Lonneke et al. (2016) proponen una terapia cognitiva 

conductual con elementos de atención plena (ocho sesiones de 45 minutos) para atender la 

incertidumbre de los familiares de personas que llevan desaparecidas, al menos, tres meses, 

podría servir también para evitar la instauración de cuadros psicopatológicos. 
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En este capítulo se describirán detalladamente las actividades realizadas en el programa 

Repensar, que se imparte en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, 

partiendo del modelo cognitivo conductual y sus técnicas, para el tratamiento de los diversos 

problemas que pueden afectar al individuo en su interacción con diversos contextos, pero 

también para el desarrollo y optimización de las potencialidades y habilidades del individuo, 

favoreciendo así su adaptación al entorno y como consecuencia el incremento de la calidad 

de vida. La diversidad de grupos de edad que atiende este conjunto de estrategias permite el 

diseño creativo de programas de tratamiento para los problemas más novedosos, prevalentes 

y particulares. 

En el colectivo Deudos y Defensores por la dignidad de Nuestros Desaparecidos (DDDND 

utilizaremos esta abreviación para referirse al nombre del colectivo) conformado por 

familiares de personas desaparecidas el  principal impacto psicológico es de carácter afectivo, 

que implica lo emocional, es decir, emociones como la rabia, tristeza, miedo, impotencia y 

dolor provocan alteraciones en la salud mental, así mismo el miedo que genera la 

incertidumbre de no encontrar a su familiar desgasta física y mentalmente, aunque también 

se han visto afectados en lo cognitivo, con pensamientos intrusivos y preguntas constantes, 

o a nivel comportamental, y-o, pues cada desaparición genera vacíos, necesidades y

vulnerabilidades, es por ello que al llevar a cabo un proceso de investigación, los familiares 

tienen derecho a recibir acompañamiento psicológico por parte del  psicólogo encargado de 

asistirlo en todo momento desde la denuncia por desaparición hasta la localización. 

Para Bleger, (1997) Acompañar es “estar al lado de”, brindar apoyo humano que reconforta 

y alivia, esta acción incluye escuchar atentamente, dejar hablar y permitir que el silencio 

tenga su lugar en aquellos problemas, situaciones y preguntas que, ante el dolor y la tristeza, 

resultan inexplicables. Durante este proceso debe existir una intervención integral para 

atender las preocupaciones, miedos, dudas y expectativas de las familias, así como las 

emociones que se generan. Este acompañamiento va a contribuir a la identificación y 

fortalecimiento de recursos de los familiares para su participación en el proceso, que 

promueva el esclarecimiento de los hechos, garantizando la acción sin daño para ellos, así 

como el efecto reparador, por ende, contribuir a la reconstrucción del tejido social y la 

Capítulo 4. Descripción de Actividades 

Acompañamiento psicológico 
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recuperación de su historia personal, el acompañante se brinda como un semejante que 

sostiene al otro. 

Como señalan Cereceda y Tourís (2019) El acompañamiento psicológico se dará en tres 

niveles complementarios, de acuerdo con los requerimientos de cada situación y momento: 

• El acompañamiento a nivel individual: se brinda a los familiares durante el proceso de 

búsqueda, brindado atención a quienes se sienten afectados/as en un momento determinado 

del proceso de búsqueda. 

• El acompañamiento a nivel familiar: implica tener en cuenta las necesidades particulares 

del grupo familiar. 

• El acompañamiento a nivel comunitario: fortalece las redes de apoyo existentes en la 

comunidad (asociaciones de familiares, promotores, autoridades, sociedad civil, etc.) a través 

de entrevistas, talleres de difusión que permita comprender el proceso de búsqueda, talleres 

de resiliencia y otras actividades. 

Una de las necesidades que se presentan tras la desaparición de un ser querido es la de hablar 

y expresar todo lo que esta provoca, escenarios como lo es la pérdida tienen como 

consecuencia, un duelo ambiguo desencadenando la angustia llevan a las familias a sentir 

que, al ser acompañadas por el psicólogo, este puede ayudarlos a sobrellevar mejor su 

situación. Perciben el acompañamiento psicológico como un elemento básico que permite 

facilitar su mejoría. 

La atención psicológica es un proceso fundamental para la reparación integral mencionada 

en el capítulo 1, ayuda a afrontar el sufrimiento vivido, por eso, se considera que dicha 

reparación, no puede limitarse a la indemnización; Además debe incluir, de manera efectiva, 

el soporte psicológico que responde a las necesidades, de ofrecer atención a las familias de 

las personas desaparecidas, así como el desarrollo de estrategias de tipo colectivo por el 

psicólogo, generando confianza como un elemento fundamental, ya que permite que los 

familiares se atrevan a acercarse a la institución y busquen información, como parte a su 

derecho a saber la verdad. 

El fin primordial del acompañamiento a partir de trabajar con el enfoque cognitivo 

conductual, en el proceso de búsqueda de una persona desaparecida es la contención y el 

sostenimiento, que implica ayudar a las familias a manejar sus impulsos y sentimientos, 

volviendo su situación más tolerante de manera que pueda regular sus emociones físicas y 
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psíquicas a lo largo del proceso legal. Y por otro lado el fortalecimiento de habilidades para 

los familiares que supone reafirmar su valor y sus derechos humanos. 

El proceso de acompañamiento pretende garantizar que el familiar tenga los recursos para 

afrontar el proceso de búsqueda, así como la información completa y oportuna. No se 

pretende ofrecer fórmulas o indicaciones técnicas que funcionen como recetas estandarizadas 

para todas las personas, grupos o comunidades. Se busca compartir como actividades del 

psicólogo, algunas enseñanzas y aprendizajes adquiridos a través de la práctica profesional y 

el acompañamiento.  

En la actualidad el tratamiento para algunos problemas emocionales, no se limita solo a la 

intervención psicoterapéutica, la psicología como ciencia auxiliar en procesos penales, se 

apoya brindando el acompañamiento psicológico y buscar prevenir conflictos mayores, por 

medio de un programa social, como lo es REPENSAR que busca responder a la estrategia 

jurídica de la institución, y atender a las necesidades de la sociedad, a través de una acción 

preventiva y de orientación que permita conciliar el sistema de justicia con el apoyo 

psicológico que necesita, es decir el acompañamiento está dirigido a la protección emocional  

como el resolver conflictos, reencontrar su equilibrio emocional, estimular su crecimiento 

personal, potenciar sus habilidades sociales y dotarlas de las herramientas de afrontamiento 

que necesitan, y que requiera una persona al participar en un proceso legal, como lo fueron 

los grupos conformados  por los adolescentes y el colectivo. 

 

Para mí como psicóloga, prestadora de servicio social brindar acompañamiento incluyo guiar 

a los participantes en su proceso educativo y formativo, por lo que trabajar con el modelo 

cognitivo-conductual con dos grupos influyo adecuadamente en el desarrollo de su identidad, 

habilidades y destrezas, así como de nuevos hábitos, buscando que los participantes aprendan 

a plantearse sus propios objetivos y a resolver de manera autónoma en casa sus propios 

conflictos.  

 

Por otro lado, a pesar de planear las sesiones de acompañamiento para los beneficiarios, a 

veces si era necesario como psicóloga  quedarme más tiempo durante la sesión, para ayudar 

a alguno de los participantes en caso de presentarse una crisis emocional, como ocurrió en 

muchas ocasiones con el colectivo DDDND, en donde si bien la intención no fue tocar 
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directamente cada caso de desaparición en específico para cada una de ellas, era inevitable 

no comentarlo en la mayoría de las sesiones, razón por la cual se utilizó la técnica escucha 

activa con atención y se trabajó la contención emocional (mencionada en el capítulo 2)  con 

la finalidad de aminorar la situación, procurando disminuir la ansiedad, hostilidad y 

agresividad, medidas utilizadas que como en estos casos y dependiendo de la gravedad de la 

situación me apoye de otras técnicas como resolución de problemas, el cuento y habilidades 

de afrontamiento, pero que también género cierta dependencia por recibir el apoyo 

psicológico,  y en solo una ocasión  un adolescente que constantemente mostraba conductas 

agresivas, al participar en la técnica de role playing, por lo cual en lugar de amonestar al 

participante se aprovechó este sentimiento de enojo destacando, el lado positivo de dicha 

emoción potencializando las habilidades de reestructuración cognitiva y resolución de 

conflictos logrando así el objetivo de la sesión. 

Entrevista inicial 

La entrevista es una técnica de gran utilidad se define según a Ruiz Olabuenaga (1999), como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, 

es un instrumento que adopta la forma de un diálogo coloquial. Su principal objetivo es 

obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias y 

opiniones de las personas. 

Considerando la mencionada definición de entrevista, esta corresponde a dicha actividad 

realizada por el psicólogo, prestador de servicio social en la FEMDH, como una técnica, para 

recabar información general de los participantes del programa REPENSAR, cumpliendo con 

el objetivo, de brindar información acerca del programa, al realizar una entrevista tenía una 

duración de 30 minutos, con el objetivo de poder atender a cada participante que fue 

consignado al programa, además de que el psicólogo se apoyó con la técnica rapport lo que 

genero un ambiente de confianza entre el psicólogo y el entrevistado, con él fin de generar 

empatía con la otra persona, debido a que para los participantes resultaba vergonzoso 

comentar la razón por la cual fueron enviados al programa sobre todo en delitos de robo, 

violencia familiar o abuso sexual,   así mismo el conocer los horarios u ocupaciones de los 

participantes, también era importante para que asistieran al programa y así colocarlos en un 

horario cómodo y apropiado para ellos, procurando evitar el ausentismo y generando la 

adherencia.  
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Cabe mencionar que para el colectivo no fue necesario realizar la entrevista con cada uno de 

los participantes, ya que en algunos casos al acudir a la institución y solicitar informes de su 

carpeta de investigación por la desaparición de su familiar, se les informaba del programa 

REPENSAR, y ellas decidían si participar, solo era necesario enviar un correo a la institución 

para confirmar su participación y poder programar el horario y las sesiones.  

 

Apoyo en la Investigación y Desarrollo del Programa Repensar 

Durante mi estancia como prestadora de servicio social, en la Institución FEMDH tuve la 

oportunidad de trabajar, con dos grupos el primero estaba conformado con adolescentes en 

conflicto con la ley, y el segundo perteneciente a los familiares del colectivo DDDND, una 

de las tareas más importantes como psicólogo, fue la participación de actividades 

complementarias, combinando el modelo cognitivo-conductual, tanto lo teórico como lo 

práctico, partiendo por el manual de nombre Thinking for a Change (2008), que ha sido 

adaptado y traducido al idioma español, con el nombre de REPENSAR, con el objetivo de 

motivar y fomentar la participación de los grupos sobre su propio aprendizaje y asumir la 

responsabilidad de sus acciones. 

El psicólogo considerando que algunos integrantes apenas cursan la educación primaria, y 

con ello han desarrollado habilidades motrices para escribir, se busca la exposición de 

técnicas, utilizando un lenguaje sencillo y de manera que tenga una visión general, que 

transmite la idea fundamental del programa  “podemos hacernos cargo de nuestras vidas” 

aprendiendo formas de pensar más efectivas, y en compañía de él o la coordinadora de grupo 

se exponen las habilidades sociales, del auto cambio cognitivo y para la resolución de 

problemas, además se examina junto con el grupo el esquema del curso y las reglas, asimismo 

se explican las expectativas que hay sobre la participación de quien integra el grupo. 

Preparación de las Lecciones para cada sesión 

Como se mencionó anteriormente el psicólogo pasante apoyado de un coordinador y de una 

bitácora de asistencia se estudia, investiga y prepara las lecciones que se realizarían esto cada 

semana, de manera virtual debido a la situación de pandemia por COVID-19, no se descarta 

una posibilidad de trabajar de manera híbrida dependiendo de las condiciones de emergencia 

sanitaria. 
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Las sesiones tenían una duración de una hora, cada tercer día durante la semana en donde 

además de trabajar los aspectos socioemocionales, el fortalecimiento de habilidades sociales 

y de afrontamiento implica un entorno de aprendizaje, pensando de qué forma se puede 

proporcionar a los participantes de los grupos, oportunidades para trabajar entre ellos. 

 

Dentro del enfoque cognitivo conductual, se propuso emplear la técnica de role playing o 

juego de roles  dicha técnica que ha demostrado ser el acercamiento, más útil y eficaz para el 

manejo de una gran variedad de malestares emocionales, para algunos integrantes  participar 

durante las sesiones impartidas en el programa, generaba sentimientos de vergüenza y culpa 

por lo que, se plantearon situaciones parecidas a la realidad, buscando que ellos pudieran 

aprovechar sus recursos, habilidades y destrezas en cada una de las situaciones simuladas y 

así encontrar la solución más apropiada, mi participación en el programa consistió en explicar 

a los integrantes, la función de cada técnica, de manera sencilla, así como el motivo por el 

cual se decidió utilizarla, con el fin de que los participantes puedan aplicarlas en su día a día, 

dichas técnicas, tomando en cuenta las bases teóricas y metodológicas del enfoque para evitar 

una posible recaída.   

Generalmente al organizar las lecciones, para cada grupo se esperó que estas pudieran ser 

realizadas en el tiempo acordado y que a pesar de la barrera geográfica, ya que vivián en otro 

estado se ejecutaran de manera óptima lo cual en muchas ocasiones no fue como se planeó, 

por situaciones que no se encontraron en nuestro control y propias del trabajo en línea como 

por ejemplo interrupciones por el ruido exterior, que dificultaba llevar a cabo técnicas como 

la de respiración, y relajación pues difícilmente se logró mantener dicho estado de calma,  

también trajo consecuencias como perdida de información por parte de los integrante de 

grupo al expresarse, motivos por lo que se consideró necesario dar una retroalimentación 

constantemente a los y las integrantes de grupo evitando herirlos emocionalmente por 

considerar,  no prestar atención por parte del coordinador y psicólogo, responsables del 

programa además de despejar sus dudas en las lecciones vistas. 

  

Al finalizar la sesión  se recomendó a los participantes practicar constantemente  las 

habilidades aprendidas en la lección se les dejo una tarea de acuerdo a la técnica vista, 

siguiendo el modelo cognitivo conductual como una parte fundamental, ya que se aspiró a 
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que los cambios cognitivo-conductuales, conseguidos durante la sesión se interioricen, y 

estabilicen hasta la siguiente, procurando que los integrantes del grupo puedan adquirir 

autonomía para una mejoría en su toma de decisiones, cada tarea presento una dificultad 

progresiva en un principio, relativamente fácil y rápida de realizar, y al aproximarse el final 

requiriera de un mayor proceso reflexivo.  

 

Brindar apoyo psicológico a las víctimas que requieren acudir a diligencias en materia 

jurídica 

La situación crítica por la que atraviesan los familiares de una persona desaparecida es difícil 

de afrontar y gestionar; la intervención de un psicólogo resulta necesaria para aportar a los 

familiares estrategias y habilidades que les permitan afrontarla de tal manera que, por un 

lado, lo acompañe en el proceso de búsqueda; y por otro, se minimice el impacto psicosocial 

en el ámbito familiar (Pérez, 2012). Además, se necesita apoyo para la gestión de recursos 

para la supervivencia familiar que implica un abanico de tareas en las que el psicólogo debe 

actuar. 

Trabajar con un colectivo como el DDDND, hace que consideremos como profesionales, que 

el abordaje en este tipo de poblaciones debe ser sensible y empático, pues al escuchar el relato 

del contexto, en que se presentó la desaparición y las condiciones de dicho delito, por lo que 

es importante no generalizar, ya que el contexto de cada familia es diferente, se recomienda 

por parte de la institución ser cuidadoso de no revictimizar. 

Para la institución el papel que tiene un psicólogo prestador de servicio social, con un grupo 

como el colectivo DDDND es esencial en las diferentes fases del proceso, sin embargo, 

debido a la pandemia por Covid-19 fue difícil brindar el acompañamiento a los familiares, 

en la búsqueda y localización del familiar, por lo que resultó importante durante el transcurso 

del programa proporcionar estrategias de afrontamiento, centradas tanto en el problema como 

en la emoción  basadas en la búsqueda de apoyo social, la resolución de problemas y la 

reestructuración cognitiva encaminadas a liberar las emociones que acontecen en el proceso 

de estrés. 

Por otro lado, como parte del aprendizaje en el ámbito jurídico se orientó a la víctima, acerca 

de su carpeta de investigación, y cómo solicitarla ante el ministerio público correspondiente 

además las condiciones socioeconómicas, de los familiares no son un factor que determine 
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el acceso al programa de apoyo, o recursos de la institución, ya que este se presenta como 

una protección responsable de brindar soporte. Por lo que hasta que se logra la recuperación 

de la persona, o se conoce el paradero, la institución que provee el recurso deja de 

proporcionar este para el programa de atención.   

 

Revisión del Archivo para la integración de expedientes y apoyo en la organización   

Cada participante del programa Repensar, sobre todo los adolescentes en conflicto con la ley 

debían disponer de un archivo personal, en el que esté refleja su evolución y en general, 

cualquier información que sea útil durante el tiempo de participación en el programa, para el 

ministerio público correspondiente dicho archivo debía ser revisado por un psicólogo y 

posteriormente enviado mensualmente por el supervisor de área. 

Además, es importante mencionar que la participación de los adolescentes es parte de un 

acuerdo que se realiza con las autoridades correspondientes,  como una medida de proceso 

penal, también se revisa su archivo con el fin de conocer si el participante por alguna razón 

se ausentó del programa, y nuevamente fue canalizado o incidió nuevamente en un delito, 

mientras que para el colectivo DDDND, su participación es voluntaria y como 

reconocimiento por parte del programa, se les entrega una constancia.  

Las técnicas, sin duda alguna, ayudan al cambio positivo, pero se debe reconocer que no sólo 

de ellas depende el éxito de un proceso de acompañamiento o de psicoterapia. Carls Rogers 

(1988), comenta que la efectividad del uso de cualquier técnica psicológica se da gracias a la 

relación humana que se establece con la persona, la empatía, la calidez y la consideración 

positiva de la relación. 

Discusión 

La FEMDH es una institución que ofrece diferentes actividades en programas sociales, que 

permiten a las y los estudiantes, practicar lo adquirido, lo que consolida la formación 

académica, de estos y ayuda a desarrollar nuevos conocimientos y habilidades profesionales, 

así mismo fomenta el sentido de solidaridad social, compromiso y disciplina valores que 

contribuyen a la sociedad, además de adquirir experiencia, práctica profesional y continuar 

con el desarrollo como profesionales, también colaborando en el logro de los objetivos 

institucionales. 
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Para mi participar en el programa Repensar, teniendo la oportunidad de trabajar con dos 

grupos como el de los adolescentes en conflicto con la ley, y el colectivo DDDND, fue un 

reto debido a que tuve que prepararme para desarrollar nuevas habilidades de investigación, 

para brindar la atención psicológica más óptima partiendo desde el modelo cognitivo 

conductual, que requerían los grupos de trabajo así mismo enfrentándome a estar en 

desacuerdo con la institución, por delegar este trabajo de carácter  psicológico a otros 

profesionales como los abogados. Aunque es importante tener conocimiento de manera 

general, acerca de nuestros derechos humanos como ciudadanos el apoyo psicológico que 

brinda la institución debería estar a cargo por profesionales como los psicólogos y aunque 

los prestadores de servicio social ayudan bastante en la investigación de actividades 

complementarias para brindar atención a grupos vulnerables, sería fundamental trabajar en 

coordinación con especialistas. 

Yo considero que el contexto del país en donde vivimos prevalece una cultura de violencia, 

injusticia, corrupción y hasta cierto punto pasividad, la integración de programas sociales 

como lo es Repensar puede ayudar favorablemente tanto en el fortalecimiento de habilidades, 

auto cambio cognitivo y resolución de problemas, contribuye en la formación educación de 

los participantes que desearan concluir sus estudios, generando un impacto positivo en los 

participantes, debido a que el trabajar combinando lo emocional y conductual puede generar 

cambios positivos en cada uno de los integrantes con el fin de que pueda aplicarlos en su vida 

de manera práctica,  empleando el abanico de técnicas y estrategias del modelo cognitivo 

conductual, impulsando a llevar el programa a otras instituciones o estados del país.   

Por lo que la colaboración en programas sociales resulta indispensable, ya que me permitió 

desarrollar habilidades como la investigación y comprensión sobre el modelo cognitivo-

conductual, así mismo el conocimiento para el manejo de las técnicas de dicho enfoque y su 

aplicación, ingenio y creatividad para realizar actividades complementarias que promuevan 

la participación de los integrantes, también la sensibilidad social y vocación de servicio para 

brindar una atención psicológica de calidad, logrando uno de mis principales objetivos que 

fue llevar a cabo por medio de la práctica lo aprendido, durante mi formación profesional en 

la carrera de psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, también durante el 

servicio el desarrollo de otras habilidades aprendidas por ejemplo el conocimiento y 
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aplicación en psicología jurídica y los diferentes tipos de delito, comprometiéndome con el 

trabajo asignado y actuando en apego a los objetivos de la institución. 

 

Limitaciones 

Entre las limitaciones a las que me enfrente mientras realice mi servicio social, fue primero 

que  debido a la pandemia por COVID-19, brinde el apoyo psicológico a los grupos de 

manera virtual, lo cual afectaba en ocasiones la comunicación auditiva y visual entre el 

participante (s) y el psicólogo y también al emplear técnicas de relajación como la respiración 

profunda era difícil mantener el estado de relajación pues algunas veces se encontraban en 

un lugar abierto o con ruido, lo que dificulto que el o los integrantes del grupo  mantuvieran 

su atención por el contrario se preocupaban o estresaban por participar, a pesar de esto la 

atención psicológica considerando este tipo de poblaciones pequeñas, ubicadas en zonas 

rurales como los adolescentes y el colectivo tiene un efecto positivo debido a que permite que 

las sesiones sean más accesibles para las personas, que no podrían recibir este servicio si no fuera 

por el programa, además de trabajar en grupos fomentando el apoyo, favoreciendo brindar soporte 

para expresar las emociones y sentimientos, que generan situaciones poco comunes y que de otra 

manera no sería fácil de comentar.  

Igualmente se establece una relación independiente entre el psicólogo y el participante, 

facilitando el afianzamiento al programa, sin embargo, al trabajar con el colectivo DDDND 

se negaban a que la atención por medio del programa, con ellas llegara a su fin, mencionaron 

el sentirse mejor emocionalmente, y tener el deseo de querer aprender más acerca de las 

estrategias cognitivo-conductuales, para tratar de aprender a vivir con la ausencia de su ser 

querido. No obstante esto no fue posible porque la institución determino que la atención 

psicológica se podía confundir con un tratamiento terapéutico, lo cual no cumplía con el 

propósito del programa, también en el último mes que yo estuve en servicio se presentaron 

nuevos grupos de participantes adolescentes, a los cuales solo les pude brindar muy poco 

tiempo de atención psicológica, razón por la que me surge la duda si se dio continuidad con 

las actividades complementarias de desarrollo para el programa que ayudaban a fomentar la 

participación de los integrantes del grupo.  
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Conclusión  

Actualmente la UNAM como una institución de educación superior líder en Latinoamérica,  

exige nuevos desafíos en profesionales como los psicólogos si se trata de ofrecer calidad, 

eficiencia e innovación contribuyendo a la solución de problemas en materia de salud mental, 

razón por la que la ha solicitado la modificación de sus planes y programas de estudio, desde 

mi perspectiva el plan de estudio que me parece que cumple favorablemente en cuanto a 

calidad, eficiencia e innovación es el de mi facultad la FES Zaragoza, pues me parece muy 

completo aunque también fortalece constantemente asignaturas como seminario de 

investigación, que si bien es necesario se podría dar quizá solo los dos primeros semestres en 

etapa básica, considero que aunque hay temas obsoletos se podrían innovar con nuevas 

lecturas. También sería importante afianzar el impartir asignaturas como practica supervisada 

personalmente al cursar esta asignatura me encontré afectada por la pandemia de Covid-19, 

por lo que pienso que para los profesores como los alumnos el no estar preparado para dicha 

situación fue complicado organizar el trabajar con pacientes, razón por la cual creo que me 

falto más práctica, en cuanto a poder desarrollar mis habilidades de comunicación y así 

expresar e instruir adecuadamente a los grupos con los que trabaje, durante mi servicio social 

que fueron los adolescentes y el colectivo DDDND, y que como consecuencia me llevaron a  

tener que reforzar esta habilidad así como adquirir la capacidad para poder intervenir en 

distintos contextos,  la planificación y gestión del tiempo y la habilidad para trabajar con 

personas agresivas y ayudarlos en la solución de problemas.    

Conclusión 

La desaparición forzada de personas es una problemática social que aqueja a México, y que 

lastimosamente se ha normalizado rodeada en un contexto de corrupción, violencia 

inseguridad e impunidad por parte de las autoridades, se cuestiona su capacidad para la 

prevención de este delito además de buscar a la persona desaparecida y sancionar al presunto 

(os) culpables y también reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la 

verdad y una reparación, proporcionado por la institución en este caso la FEMDH. 

Para las familias consideradas víctimas indirectas de la desaparición forzada se reconoce la 

necesidad de apoyo psicológico, como parte de su derecho de acuerdo con la Ley General de 

Víctimas (2013), y la Ley General en materia de desaparición (2017),  pues no será fácil la 

adaptación a la nueva situación, al cambiar el estilo y condiciones de vida, que tiene como 
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consecuencias malestares de carácter emocional, como miedo, ansiedad y estrés dicha 

situación genera la adhesión a colectivos de búsqueda integrados por ellos, y personas que 

han sido víctimas del mismo delito brindando un espacio de aceptación y comprensión 

mutua. 

Por otro lado, si los familiares así lo desean pueden participar en un programa social que 

brinde acompañamiento psicológico, el programa social debe estar orientado a la solución de 

alguna problemática, en este sentido, se espera que el programa y la acción social tenga como 

propósito dar resultados que ayuden al desarrollo social de las personas, por consiguiente se 

considera que el programa REPENSAR cumple con lo ya mencionado, pues parte de la idea 

fundamental “podemos hacernos cargo de nuestras vidas” y tomando como eje principal de 

dicho programa el manejo de las técnicas del modelo cognitivo-conductual trabaja 

principalmente sobre la situación que generó malestar, y no tanto en entender cómo se originó 

el malestar. 

Para hacer frente a la desaparición de su ser querido, y en colaboración con el programa 

REPENSAR, la atención psicológica reside principalmente en  el psicólogo asumiendo un 

papel más activo y directivo, es decir, pregunta, responde, sugiere, explica conceptos, y 

estructura las sesiones donde se trabaja por objetivos, en cada sesión se le explica a los 

integrantes tanto los adolescentes como los familiares del colectivo DDDND, se acuerdan 

tareas para que se realicen durante la semana,  aspirando que aprenden nuevas formas de 

pensar, y puedan realizar en su día a día y que les genere un nuevo sentido de vida. 

El uso de las técnicas cognitivo-conductuales van dirigidas a tratar de cambiar conductas 

desadaptativas, así ayudar a las personas a expresar sus emociones de manera responsable lo 

que es fundamental para la identificación de estas para desarrollar una mejor comprensión de 

lo que pasó y entenderlo, los participantes pueden desarrollar estrategias que les permitan 

seguir siendo funcionales en lo individual y social, entre estas estrategias destacan el 

fortalecimiento de habilidades sociales, la reestructuración cognitiva, y las habilidades de 

afrontamiento, al igual que el manejo de la resiliencia. 

También es indispensable empatizar con los participantes, es de suma importancia en casos 

como la desaparición forzada de un ser querido, ya que ponerse en el lugar del otro ayudará 

a entender el contexto, los sentimientos, las actitudes y los pensamientos de las víctimas. Sin 

embargo, es importante delimitar hasta qué punto uno cómo psicólogo debe intervenir, pues 
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a veces se puede establecer una relación con el otro más allá de la empatía, lo cual puede 

resultar contraproducente, por el hecho de que podemos apropiarnos del dolor y nublar 

nuestra posición neutral ante una situación de este tipo en lugar de escuchar y entender la 

postura de quien la está viviendo. 

Para mí la experiencia de prestar el servicio social a una institución como la FEMDH, cambio 

mi perspectiva acerca del papel que se tiene como psicóloga, en un programa social pues en 

un inicio se me plateo solo trabajar con el grupo de adolescentes en conflicto con la ley, sin 

embargo en el transcurso de un mes mientras me encontraba en la capacitación se me presento 

la oportunidad de trabajar con el colectivo, lo que me hizo sentir agradecida con la institución 

por confiarme el poder poner en práctica la aplicación de mis conocimientos adquiridos 

durante mi formación profesional, pues no solo me enfrente a retos, del mismo modo aprendí 

más acerca de un modelo teórico practico como el cognitivo conductual que se trabaja de 

manera estructura sin necesidad de ser exclusivamente  terapéutico. 

Destacando mi vocación de servicio y sentido de humanidad, al poder colaborar en la 

aplicación de las técnicas del mencionado enfoque, pues personalmente desconocía  como es 

que este modelo se puede aplicar en diferentes contextos, así mismo el entorno que con lleva 

una historia de desaparición forzada, tanto el proceso jurídico como la solicitud de los 

familiares, de recibir acompañamiento psicológico si bien el que la institución brinde este 

tipo de apoyos a un colectivo de familiares de personas, apoyado por la Ley en materia de 

desaparición me parece que no es suficiente, para combatir este tipo de delitos por tanto el 

reto requerirá disposición de las autoridades para la prevención y erradicación de dicho 

delito, el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño. 

En definitiva, es esencial el papel de un psicólogo, ante estas problemáticas prevalentes en 

nuestro país, pues el desarrollar e implementar programas sociales y seguir protocolos no es 

una tarea sencilla ya que conlleva el ayudar a la recuperación psicológica y social del 

colectivo y los adolescentes, por lo que sería recomendable que este tipo de programas se 

encontraran bajo su mando para realizar un adecuado acompañamiento.  
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