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cAPítulo i

Psicología y derechos humanos. Una introducción

Elizabeth Lira, Marcela Cornejo y Germán Morales

Durante el siglo XX en América Latina se sucedieron golpes mili-
tares, guerras civiles, masacres y dictaduras prolongadas en varios 
países de la región. República Dominicana, Haití, Nicaragua, 
Guatemala, Colombia y El Salvador serían escenarios de violencia 
política durante décadas. En 1959 se inició la Revolución cubana, 
derrocando una dictadura corrupta, inspirando la formación de 
grupos revolucionarios que buscaron acceder al poder político por 
la vía armada. La reacción ante estos movimientos se extendió por 
el continente, y la represión política alcanzó a mujeres, hombres y 
niños, guerrilleros, estudiantes y sindicalistas, activistas, religiosos, 
dirigentes sociales y políticos. Los gobiernos y dictaduras persiguie-
ron en nombre del bien común, del orden y la seguridad interna 
de los países a miles de personas, de manera abierta y encubierta 
(Herman, 1982). La desaparición, secuestro y exterminio clandes-
tino de personas fue descrito como “guerra sucia” en varios países 
(Martín-Baró, 1989). La tortura, los tratos crueles y degradantes, 
las pérdidas materiales y sociales han tenido profundos efectos 
psicológicos y psicosociales, que se han prologando en el tiempo, 
afectando generaciones. La extensión del conflicto y la violencia 
represiva expandieron el miedo. Miles de personas y familias aban-
donaron sus viviendas y se desplazaron dentro del territorio de su 
país, como ocurrió en Colombia, Guatemala y Perú. Otros miles se 
dispersaron por el mundo, asumiendo el costo personal y familiar 
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de perder el derecho a vivir en su propia patria, convirtiéndose en 
refugiados políticos y exiliados. 

Sin embargo, en una sociedad en conflicto, con torturados, 
muertos y desaparecidos, puede considerarse que, de distintas 
maneras, casi todos sus miembros han sido afectados. El psicólogo 
social y sacerdote jesuita Ignacio Martín-Baró (1991) conceptualizó 
el efecto del terror causado por la violencia, las amenazas, la desapa-
rición, la muerte y la perturbación de las relaciones sociales como 
trauma psicosocial, analizando el impacto la violencia no solo por 
sus consecuencias sobre las víctimas, sino por sus efectos en las rela-
ciones sociales, incluyendo la polarización política. En estos con-
textos, señaló, un sector social, casi siempre minoritario, reacciona 
moralmente con una fuerte indignación, procurando proporcionar 
protección y ayuda a las víctimas, luchando por el respeto de los 
derechos de las personas e intentando incidir en la voluntad de 
terminar con dichas violaciones y lograr una transformación polí-
tica. En algunos países se crearon iniciativas de solidaridad con el 
apoyo de iglesias cristianas y la Iglesia católica, quienes propor-
cionaron servicios legales, médicos y psicológicos (Cienfuegos & 
Monelli, 1983). Los psicólogos que asumieron la responsabilidad 
de trabajar con las víctimas lo hicieron a pesar de las dificultades, 
a menudo en condiciones de riesgo y vulnerabilidad (Lira, 2017). 
Existía también un sector que respaldaba la política represiva y que 
se identificaba con el proceder de las autoridades, valorando sus 
actuaciones como actos necesarios en defensa del bien común y el 
orden social, aduciendo que la violencia ejercida era indispensable 
para lograr el fin del conflicto, restándole importancia a los cos-
tos personales y sociales y, por cierto, a la restricción y violación 
de derechos (Martín-Baró, 1989). La prolongación de la violencia 
por años o décadas genera habituación. Paradójicamente, la denun-
cia constante de abusos y atrocidades produce saturación, facili-
tando que estas se hagan socialmente invisibles, y que el trauma y 
el sufrimiento se transformen en un asunto privado de las víctimas 
(Weinstein et al., 1987).
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Las transiciones políticas desde gobiernos de facto a regímenes 
constitucionales en América Latina, así como las negociaciones de 
paz para finalizar los conflictos armados, se iniciaron en contextos 
políticos traspasados por los efectos de esos pasados violentos. Los 
acuerdos políticos de diverso tipo requerían consolidar regímenes 
democráticos sin arriesgar la gobernabilidad de la transición (Acuña 
& Smulovitz, 2007). En la mayoría de los países se buscó cerrar 
el pasado dictando leyes de amnistía muy amplias, esperando que 
el olvido jurídico (y la impunidad) garantizarían la paz. Crímenes 
mayores y menores se esfumaban del horizonte político junto con 
las víctimas y los victimarios. En Argentina la ley de pacificación 
nacional, en Uruguay la ley de caducidad de la pretensión punitiva 
del Estado, las amnistías en Brasil, en Chile y El Salvador se dic-
taron en nombre de la paz social y la reconciliación política. Sin 
embargo, a pesar de la impunidad como condición de paz social, 
simultáneamente en algunos países hubo presiones internas e inter-
nacionales para establecer “la verdad” sobre el pasado reciente y 
reconocer a las víctimas. 

En la mayoría de los países de la región se crearon comisiones 
de la verdad que se propusieron establecer los hechos y reconocer 
a las víctimas. La mayoría de los informes de esas comisiones seña-
laron expresamente el daño moral y psicológico de las víctimas, y 
algunos de ellos propusieron recomendaciones específicas relativas 
a la salud y la salud mental. 

Las violaciones a los derechos humanos que afectaron a miles 
de víctimas quedaron registradas en comisiones de la verdad. En 
Argentina la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep, 
1984), en Chile la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 
(CNVR, 1991), en El Salvador De la locura a la esperanza (1993). 
En Guatemala hubo dos comisiones: la Comisión de Recuperación 
de la Memoria Histórica (REMHI, 1998), realizada por la Iglesia 
católica, y la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999); 
en Perú se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR, 
2003) y en Uruguay la Comisión para la Paz (2004) sobre los casos 
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de desaparecidos. En Brasil fue la Comisión Nacional de la Verdad 
(2014). En Colombia hay varios informes que han documentado 
las consecuencias y las víctimas de la violencia (Basta Ya, CNMH, 
2013; Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). En varios países la des-
aparición forzada de personas se acompañó de la apropiación de 
sus hijos, los que fueron entregados y crecieron en familias que 
les ocultaron su historia y su origen. La Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad fue el resultado del trabajo conjunto entre 
el Estado y la sociedad civil en la recuperación de la identidad de 
decenas de niñas y niños apropiados (Conadi, 2007).

La lucha de las víctimas organizadas contra la impunidad en 
distintas latitudes contribuyó a vincular los procesos de construc-
ción democrática y de paz social con el reconocimiento y la repa-
ración de las víctimas. El magistrado francés Louis Joinet propuso 
un marco ético, jurídico y político para fundamentar las políticas 
de reparación integral para las víctimas, el que fue adoptado por 
Naciones Unidas (Joinet, 1997). La restitución y la compensación, 
así como la rehabilitación y las garantías de no repetición, fueron 
propuestas como modalidades dentro del concepto de “reparación 
integral” desde Naciones Unidas. Esta integralidad implicó esta-
blecer el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de los 
agravios, perjuicios y daños físicos y psicológicos sufridos por las 
víctimas, considerando que para muchas de ellas las consecuen-
cias han sido irreparables. La reparación se ha basado en el reco-
nocimiento de los hechos y sus consecuencias sobre la vida de las 
personas y sus familias, la restitución de sus derechos y la imple-
mentación de diversas medidas para mejorar la vida de las víctimas.

Las intervenciones psicosociales y terapéuticas forman parte de 
las estrategias de reparación, descritas como procesos de rehabilita-
ción. Las políticas de reparación en distintos países se han basado 
principalmente en compensaciones pecuniarias, variando entre las 
indemnizaciones por una vez y las contribuciones vitalicias entre-
gadas mensualmente. Las víctimas han reclamado en diversas ins-
tancias la necesidad de garantizar una reparación integral. Entre sus 
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demandas se ha insistido en la rehabilitación como una forma de 
reparación. Muchas veces la demanda de rehabilitación surgió de la 
propia experiencia de las víctimas, que recibieron atención de salud 
y salud mental, apoyo y acompañamiento psicosocial individual o 
comunitario en condiciones muy críticas y aflictivas y cercanas a la 
ocurrencia de los hechos de violencia.

Desde finales de los años setenta, algunos psicólogos denun-
ciaron, en instancias internacionales y nacionales, los efectos de las 
violaciones de los derechos humanos que habían observado, cele-
braron reuniones de trabajo y debates, y documentaron su práctica 
profesional. Se publicaron artículos y libros que recopilaban el tra-
bajo realizado por profesionales de la salud mental, psiquiatras, psi-
cólogos, médicos, antropólogos y trabajadores sociales, a veces en el 
mismo país o en países de exilio, dando cuenta de sus experiencias, 
modelos de trabajo y propuestas teóricas emergentes.

Como editores de este libro invitamos a escribir a colegas, a 
quienes habíamos conocido en congresos y seminarios a lo largo de 
los años, con el fin de recoger sus experiencias y reflexiones sobre 
sus actuaciones profesionales en contextos de violaciones a los dere-
chos humanos. La existencia de redes de ONG, en las que grupos 
profesionales han trabajado con las víctimas desde la década de 
1980 y 1990, nos permitió conocer el valor del trabajo realizado. 
Preparar esta publicación tomó varios años y responde al propósito 
de registrar y compartir la contribución de la Psicología en las polí-
ticas de reparación y rehabilitación de las víctimas, así como en el 
análisis de los procesos de reparación y memoria política.

Descripción

Este libro contribuye al conocimiento y a la comprensión de las 
prácticas psicológicas en América Latina con víctimas de violen-
cia política y violaciones a los derechos humanos en las últimas 
décadas. 
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El libro está dividido en seis secciones, empezando por “His-
toria, situaciones, conceptos y enfoques”, que comprende cuatro 
capítulos. El primer capítulo examina la historia de los programas 
de salud mental en Chile después de 1973, que prestaron servi-
cios a ex prisioneros políticos y sus familias, familiares de víctimas 
de desaparición forzada, familiares de ejecutados políticos y vícti-
mas de otras violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura 
(1973-1990). El trabajo incluye la continuidad de varias líneas de 
investigación, contribuyendo al ámbito de los estudios de memoria 
después de la transición política. 

Los capítulos siguientes se refieren a los enfoques clínicos y psi-
cosociales relacionados con las desapariciones forzadas en Uruguay 
y Argentina. El capítulo del equipo de CELS reflexiona sobre las 
dimensiones legales y subjetivas de la desaparición forzada, la que 
se considera como tortura en el caso argentino. Contribuye a la 
conceptualización del trauma, del duelo frente a la desaparición 
y la narración del trauma ante la Justicia. El siguiente capítulo se 
refiere a la apropiación de niños uruguayos y la conflictiva cons-
trucción de identidad. Han sido ubicados principalmente por las 
Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina. Hemos aprendido cómo 
se construye la identidad de estos jóvenes después de haber sido 
encontrados a través de siete protagonistas. Algunos acaban por 
reconocer su origen y reanudar los lazos con las familias de las que 
fueron arrancados; otros rechazan cualquier posibilidad de saber 
acerca de sus orígenes, lo que amenaza su “identidad” construida y 
su lealtad con la familia adoptiva o apropiadora. Las circunstancias 
que llevan a una u otra decisión solo pueden entenderse en la sin-
gularidad de cada historia.

La restitución de la identidad es el tema del último capítulo de 
esta sección. La búsqueda de personas, ahora adultas, que desapare-
cieron en su infancia o que nacieron en cautiverio, remite a la histo-
ria de la apropiación y la restitución y renueva cuestiones cruciales 
sobre las funciones parentales en situaciones extremas. Este capítulo 
establece perspectivas esenciales, como el derecho a la identidad y el 


