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ESTRATEGIAS DE LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO Y SUS APLICABILIDAD EN 

CASO DE DESAPARICION FORZADA EN COLOMBIA 

 

Núcleo Problémico  

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD: ESTRATEGIAS DE LAS MADRES DE PLAZA DE 

MAYO (ARGENTINA) Y SU APLICABILIDAD EN CASOS DE DESAPARICIÓN 

FORZADA EN COLOMBIA. 
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• Metodología 

• Consideraciones éticas y de propiedad intelectual 

• Resultados (análisis y discusión) 
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Resumen 

El núcleo problemico "La búsqueda de la verdad: estrategias de las Madres de Plaza de Mayo 

(Argentina) y su aplicabilidad en casos de desaparición forzada en Colombia" aborda el papel 

fundamental que desempeñaron las Madres de Plaza de Mayo en la lucha por la justicia y la 

verdad durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983). Estas mujeres, ante la 
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desaparición de sus hijos y seres queridos, se organizaron para exigir respuestas y justicia al 

gobierno argentino. A través de marchas, denuncias internacionales y la creación de una 

memoria colectiva, las Madres lograron visibilizar las atrocidades cometidas y presionar para 

la apertura de investigaciones. Su estrategia, basada en la persistencia, la solidaridad y la 

visibilidad pública, ha sido un referente para otros movimientos en el mundo, especialmente 

en América Latina. 

 

En el contexto colombiano, el fenómeno de la desaparición forzada también ha sido una grave 

problemática, especialmente durante el conflicto armado interno, que ha dejado miles de 

personas desaparecidas. El análisis de las estrategias de las Madres de Plaza de Mayo puede 

ser clave para los familiares de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, ya que 

muestra la importancia de la organización social y la visibilidad internacional. Las Madres, con 

su lucha incansable, lograron poner en evidencia las violaciones a los derechos humanos y 

contribuyeron a la creación de espacios jurídicos para la justicia. Por tanto, las estrategias que 

utilizaron podrían aplicarse en Colombia, fortaleciendo la exigencia de verdad, justicia y 

reparación para las víctimas de desapariciones forzadas en ese país. Este análisis refleja 

cómo las experiencias de otros movimientos sociales pueden inspirar y guiar acciones legales 

y políticas en contextos similares. 

 

Palabras Claves 

 

Búsqueda de la verdad, Madres de Plaza de Mayo, Argentina, Estrategias, Desaparición 

forzada, Colombia, Aplicabilidad 

 

 

Abstract 

The problematic core "The search for truth: strategies of the Mothers of Plaza de Mayo 

(Argentina) and their applicability in cases of forced disappearance in Colombia" addresses 

the fundamental role played by the Mothers of Plaza de Mayo in the fight for justice and truth 

during the military dictatorship in Argentina (1976-1983). These women, faced with the 

disappearance of their children and loved ones, organized themselves to demand answers 

and justice from the Argentine government. Through marches, international denunciations and 
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the creation of a collective memory, the Mothers managed to make the atrocities committed 

visible and pressure for the opening of investigations. Their strategy, based on persistence, 

solidarity and public visibility, has been a reference for other movements in the world, 

especially in Latin America. 

 

In the Colombian context, the phenomenon of forced disappearance has also been a serious 

problem, especially during the internal armed conflict, which has left thousands of people 

missing. The analysis of the strategies of the Mothers of Plaza de Mayo can be key for the 

relatives of victims of forced disappearance in Colombia, as it shows the importance of social 

organization and international visibility. The Mothers, with their tireless struggle, managed to 

expose human rights violations and contributed to the creation of legal spaces for justice. 

Therefore, the strategies they used could be applied in Colombia, strengthening the demand 

for truth, justice and reparation for victims of forced disappearances in that country. This 

analysis reflects how the experiences of other social movements can inspire and guide legal 

and political actions in similar contexts. 

 

Keywords 

 

Search for the truth, Mothers of Plaza de Mayo, Argentina, Strategies, Forced disappearance, 

Colombia, Applicability 

 

 

 

Descripción del Problema 

 

El gesto del familiar que eleva como un manto de Verónica1 la pancarta con la imagen del 

rostro de un ser querido desaparecido, se propone buscar, acusar, recordar y probar la 

existencia de una forma de violencia continuada que lo obliga a vivir siendo a su vez 

victimizado. Pero también debería interpelar nuestra capacidad de sentir empatía por el 

sufrimiento del otro. El acto contrario, el del perpetrador, procura que no quede víctima, ni 

huella del delito, ni rastro del victimario; se empeña, por eso, en ocultar de la faz de la tierra 

la existencia de una persona, mediante un crimen que “suscitaría la incredulidad en el caso 
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de que algún sobreviviente pretendiera narrarlo”2 . Se puede decir, entonces, que la 

desaparición forzada de personas quebranta la integridad de un ser humano, en un proceso 

inverso al del revelado de una fotografía: pretende borrar la identidad de una persona hasta 

velarla por completo, hasta volverla invisible3. Señalar las dimensiones de la infamia que 

acompaña al precepto de “desaparecer a un ser humano”, recordar a las más de 60.000 

víctimas que ha cobrado en Colombia desde hace cuarenta y cinco años, denunciar a los 

colectivos armados que han perpetrado de manera dominante este crimen en cada momento 

de nuestra historia reciente, así como sus móviles y modos de ejecutarlo, y reconocer las 

consecuencias y daños que causa la ambigüedad entre la presencia y la ausencia sostenida 

de un ser querido, son tareas de memoria que ha asumido el Centro Nacional de Memoria 

Histórica a través de una línea de investigación que ha producido ya seis informes; el último, 

que aquí presentamos, es nuestro informe general sobre el tema, es nuestra manera de decir 

Basta Ya a la desaparición forzada de personas en Colombia 

 

Los familiares de las personas desaparecidas no son solo madres, padres o hijos en duelo 

infnito, suspendido, no son solo una comunidad del dolor, que se reconoce en otros con 

quienes comparte y comunica su queja, son sobre todo personas que luchan con vehemencia 

por recuperar el sentido que les ha sido negado, por volver a unir aquello que ha sido roto 

delante de ellos. De esa ausencia, de la oscuridad que tiene de suyo la desaparición forzada 

de personas, ellos han logrado traer a la luz mucha verdad: el país le debe a su tenacidad no 

solo la tipifcación de este delito, que antes del año 2000 no existía y era confundido con el 

secuestro, sino también el hecho de que hoy existan mecanismos de búsqueda urgente de 

personas y medidas que conduzcan a la identificación y el registro de los desaparecidos. El 

reclamo de verdad y justicia de los familiares de las víctimas, no obstante, debería ser una 

exigencia de nuestra sociedad, que en su mayoría continúa siendo indolente frente a los daños 

y modos de esta forma de violencia, pese a que la magnitud que ha presentado la desaparición 

forzada de personas en nuestro país supera la del sur del continente, si sumáramos las cifras 

oficiales de Argentina, Chile y Uruguay. No pocas veces los familiares de las personas 

desaparecidas han sido ellos mismos desaparecidos, gracias al clima de impunidad, la 

estigmatización y la indiferencia que se han cernido en torno a los responsables, las víctimas 

y la existencia de este crimen, en su orden. 

 



 

FORMATO REGISTRO DOCUMENTO 
CONSOLIDADO PAT COLECTIVO  

Código FT-IV-015 

Versión 4 

Fecha 05/02/2024 

Página Página 6 de 31 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

El caso de Colombia y el de argentina también ha exigido una revisión y complejizarían del 

concepto mismo de desaparición forzada de personas, pues en su definición originaria se 

consideraba como un crimen de Estado, históricamente ligado a los regímenes políticos 

dictatoriales. Entre nosotros, la ley que la caracterizó en el año 2000, y que tiene en cuenta 

las particularidades históricas de nuestro conflicto armado, estipula que cualquier particular 

miembro de grupos armados al margen de la ley también puede ser responsable de cometer 

este delito. la tendencia hacia una “perversa privatización de este delito, con o sin participación 

de funcionarios del Estado, que ha llevado a que tanto las fuerzas paramilitares y las bandas 

criminales pos-desmovilización (en el caso de Colombia), o el crimen organizado, los carteles 

de la droga y los contextos de inmigración irregular (en el caso de argentina) terminen 

haciendo suya esta forma de violencia. 

 

La desaparición forzada es considerada un crimen que agravia a la humanidad, pues por sus 

características “busca llevar a su máxima expresión la negación de lo humano y de las 

personas como sujetos sociales, con voz, con capacidad de actuación, con autonomía y con 

participación” Para que además de ser una afrenta contra la humanidad sea considerado un 

crimen de lesa humanidad, se requieren algunos elementos adicionales. Como se ha dicho, 

los crímenes de lesa humanidad se consideran afrentas contra la humanidad en su conjunto 

no tanto por la atrocidad de los hechos sino por su comisión masiva y conforme a un plan. Lo 

que escandaliza a la humanidad no es tanto la atrocidad de un hecho aislado, sino que miles 

de hombres y mujeres se organicen para destruir a otros miles de hombres y mujeres 

indefensos. En este sentido, el carácter de lesa humanidad se atribuye por dos características 

en concreto: la comisión generalizada del hecho, que alude a la multiplicidad de víctimas que 

la han sufrido en un territorio y tiempo determinado; y la sistematicidad, es decir, la relación 

de su práctica con la consecución de los fines de quienes la ejecutan –por ejemplo, el 

sometimiento de la población civil–, configurándose así patrones de la práctica. Su 

identificación como crimen de lesa humanidad hace que la desaparición forzada sea 

imprescriptible y no sujeto a amnistías o indultos. 
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Justificación 

La desaparición forzada ha sido un delito con la mayor violación grave de los derechos 

humanos que ha marcado profundamente la historia de varios países en América Latina. 

En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo emergieron como un símbolo de resistencia y 

lucha en un contexto de represión y violencia estatal durante la dictadura militar (1976-

1983). Su valiente búsqueda de justicia y verdad no solo fue una respuesta al dolor 

personal, sino también una forma de desafiar el régimen opresivo y de visibilizar la gravedad 

de los crímenes de desaparición forzada. En el contexto colombiano, donde la desaparición 

forzada también ha sido una grave preocupación, examinar y adaptar las estrategias 

empleadas por las Madres de Plaza de Mayo puede ofrecer lecciones valiosas, haciendo 

una comparación podemos ver que en: 

Argentina: Las Madres de Plaza de Mayo surgieron en un contexto de extrema represión y 

violencia estatal bajo la dictadura militar. Las madres, abuelas y familiares de los 

desaparecidos se organizaron para exigir información sobre el paradero de sus seres 

queridos y justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. Su 

movimiento ha sido fundamental en la visibilidad del problema de la desaparición forzada y 

en la lucha por la verdad y justicia. 

Colombia: En Colombia, el conflicto armado y la violencia sistemática han llevado a 

numerosos casos de desaparición forzada. Las víctimas suelen ser tanto combatientes 

como civiles atrapados en el fuego cruzado de grupos armados y fuerzas del Estado. Las 

organizaciones y familiares en Colombia han enfrentado desafíos similares a los que 

enfrentaron las Madres de Plaza de Mayo, incluyendo la falta de información, la impunidad 

y la represión 

La búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada en 

Colombia puede beneficiarse enormemente de las lecciones aprendidas de las Madres de 

Plaza de Mayo. Al adaptar sus estrategias a las particularidades del contexto colombiano, 

se pueden fortalecer los esfuerzos para enfrentar la impunidad y asegurar que se haga 

justicia por los casos de desaparición forzada. Esta adaptación no solo contribuiría a la 

resolución de casos individuales, sino también a la construcción de un sistema más robusto 

y transparente de justicia en Colombia. 
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Objetivo General: 

Proporcionar recomendaciones prácticas para las organizaciones y familiares en 

Colombia que enfrentan la desaparición forzada, con el objetivo de mejorar sus 

estrategias de denuncia, movilización, documentación y búsqueda de justicia 

 

Objetivos Específicos: 

1. Explorar el Papel de las Redes de Apoyo Internacional: Identificar cómo las 

Madres de Plaza de Mayo establecieron y utilizaron redes de apoyo tanto a nivel 

nacional como internacional, incluyendo relaciones con ONGs, organismos 

internacionales y la comunidad internacional. Evaluar cómo estas redes ayudaron a 

aumentar la presión sobre el régimen argentino y cómo podrían ser adaptadas en el 

contexto colombiano. 

 2. Examinar las Estrategias Jurídicas Utilizadas: Analizar los enfoques legales y 

judiciales adoptados por las Madres de Plaza de Mayo, como la presentación de 

denuncias ante organismos internacionales y la participación en procesos judiciales. 

Evaluar cómo estas estrategias contribuyeron a la obtención de justicia y a la 

creación de precedentes legales, y cómo podrían aplicarse en Colombia. 

3. Adaptar las Estrategias al Contexto Colombiano: Desarrollar recomendaciones 

específicas para la adaptación de las estrategias de las Madres de Plaza de Mayo 

en Colombia, considerando las particularidades del conflicto colombiano y las 

dinámicas locales. Proponer formas prácticas de implementar estas estrategias para 

mejorar la visibilidad, la documentación, la movilización y la búsqueda de justicia en 

casos de desaparición forzada en Colombia. 

4.  Proporcionar Recomendaciones para la Implementación: Formular 

recomendaciones para organizaciones de derechos humanos, familiares de 

víctimas y actores clave en Colombia sobre cómo adoptar y adaptar las estrategias 

analizadas. Incluir sugerencias sobre la creación de redes de apoyo, la mejora de la 
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documentación y la utilización de estrategias jurídicas efectivas para enfrentar la 

desaparición forzada. 

5.  Contribuir a la Construcción de Políticas Públicas: Identificar cómo las lecciones 

aprendidas de la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo pueden informar la 

formulación de políticas públicas y mecanismos de respuesta ante la desaparición forzada 

en Colombia, con el objetivo de fortalecer el marco de justicia y reparación para las víctimas. 

 

Marco Teórico o Referente Teórico 

 

Estado del Arte. 

 

Historia y evolución del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo 

 

Explora los antecedentes, el origen y la evolución del movimiento desde la década de 1970 

en Argentina, abarcando su desarrollo en las siguientes décadas y sus logros en la 

búsqueda de justicia y verdad. 

 

Desaparición forzada en América Latina: una perspectiva comparada 

Revisa los contextos de desaparición forzada en distintos países latinoamericanos 

(Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, entre otros) y cómo cada contexto influye en la 

respuesta social y en la organización de los familiares de las víctimas. 

 

Estrategias de resistencia de los familiares de desaparecidos 

Compara diferentes tácticas y estrategias utilizadas por los familiares de personas 

desaparecidas en varios países, incluyendo manifestaciones, intervenciones legales, y uso 

de medios de comunicación, analizando su efectividad. 

 

Impacto de las organizaciones de derechos humanos en casos de desaparición forzada 

Revisa el papel de las organizaciones de derechos humanos internacionales (Amnistía 

Internacional, Human Rights Watch, entre otros) en apoyar a los movimientos de familiares, 

denunciando la desaparición forzada y ejerciendo presión en instancias como la ONU y la 

CIDH. 

 

La búsqueda de verdad y justicia en casos de desaparición forzada: obstáculos y avances 

Analiza los principales obstáculos a la justicia en casos de desaparición forzada, como la 

impunidad y la falta de recursos para la investigación, y evalúa los avances logrados en 

distintos países. 
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El rol de la memoria colectiva en la lucha contra la desaparición forzada 

Examina cómo la memoria colectiva, la cultura y las narrativas sociales influyen en los 

movimientos de resistencia, destacando cómo las Madres de la Plaza de Mayo han 

contribuido a crear una memoria colectiva de resistencia en Argentina. 

 

Desafíos legales en la desaparición forzada: perspectivas de Argentina y Colombia 

Compara los marcos legales en Argentina y Colombia para abordar la desaparición forzada, 

evaluando similitudes, diferencias, y cómo la experiencia argentina podría informar avances 

en la justicia colombiana. 

 

El papel de las mujeres en los movimientos de resistencia y derechos humanos en América 

Latina 

Analiza cómo las mujeres han sido protagonistas en movimientos como el de las Madres 

de la Plaza de Mayo, explorando el impacto de este rol en la percepción y efectividad de 

los movimientos. 

 

El uso de medios de comunicación y redes sociales en la visibilización de la desaparición 

forzada 

Examina cómo las Madres de la Plaza de Mayo y otros movimientos han usado los medios 

tradicionales y, más recientemente, redes sociales para llamar la atención sobre las 

desapariciones y generar presión social. 

 

Impacto psicosocial de la desaparición forzada en familiares y comunidades 

Revisa investigaciones sobre los efectos psicológicos y emocionales de la desaparición 

forzada en las familias y las comunidades, y cómo estos efectos han influido en la 

persistencia y fuerza de los movimientos de resistencia 

Historia y evolución de las Madres de la Plaza de Mayo: Análisis histórico del surgimiento y 
evolución de este movimiento en Argentina. 

Comparación de movimientos de resistencia en América Latina: Estudio comparativo de 
movimientos de familiares de desaparecidos en Argentina, Chile, Colombia y Guatemala. 

Teorías de resistencia social: Exploración de las teorías sociológicas que explican la 
formación y persistencia de movimientos de resistencia como las Madres de la Plaza de 
Mayo. 

La desaparición forzada en el derecho internacional: Revisión de los marcos legales y 
normativos internacionales aplicables a la desaparición forzada. 

Estrategias legales en casos de desaparición forzada: Análisis de las tácticas jurídicas 
empleadas en Argentina y otros países para la denuncia y persecución de responsables de 
desaparición forzada. 
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El papel de la sociedad civil en la búsqueda de justicia: Evaluación de cómo las 
organizaciones de la sociedad civil impulsan los procesos de justicia en casos de 
desaparición forzada. 

Impacto de las Madres de la Plaza de Mayo en la política argentina: Análisis de cómo este 
movimiento influyó en el sistema político y en las reformas legales en Argentina. 

Desaparición forzada en Colombia: Contextualización histórica y análisis de la desaparición 
forzada en Colombia, con énfasis en el conflicto armado. 

Análisis de los derechos humanos en América Latina: Revisión de la situación de los 
derechos humanos en América Latina, en relación con la desaparición forzada. 

Políticas de memoria y verdad en Argentina: Análisis de las políticas implementadas en 
Argentina para la reconstrucción de la memoria histórica. 

Impacto psicosocial en familiares de desaparecidos: Estudio de los efectos psicológicos y 
sociales en los familiares de personas desaparecidas. 

 

El papel de la mujer en movimientos de resistencia: Análisis del protagonismo de las 
mujeres en los movimientos de derechos humanos en América Latina. 

La memoria colectiva como resistencia: Cómo la memoria colectiva ayuda a mantener vivos 
los movimientos de resistencia, como el de las Madres de la Plaza de Mayo. 

Rol de los organismos internacionales en desaparición forzada: Estudio del papel de la 
ONU, la CIDH y otros organismos en la protección de los derechos de los desaparecidos y 
sus familias. 

Procesos de verdad y reconciliación en Colombia: Análisis de los procesos de verdad y 
reconciliación implementados en Colombia y sus desafíos. 

El rol de la educación en la memoria histórica: Cómo se enseña la historia de la desaparición 
forzada y los derechos humanos en sistemas educativos de América Latina. 

Evolución de las técnicas de búsqueda de desaparecidos: Desarrollo y avances en las 
metodologías de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. 

Impacto de las Madres de la Plaza de Mayo en la cultura argentina: Influencia de este 
movimiento en la literatura, el cine, y otras expresiones culturales de Argentina. 

Acciones de las víctimas para exigir justicia en Colombia: Estrategias de los familiares de 
desaparecidos en Colombia para exigir justicia y reparación. 
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La impunidad como obstáculo en la justicia: Análisis de cómo la impunidad afecta la 
búsqueda de justicia en casos de desaparición forzada. 

Revisión de políticas de reparación en Argentina y Colombia: Comparación de los enfoques 
de ambos países respecto a la reparación de víctimas de desaparición forzada. 

Uso de medios y redes sociales en la visibilización de la desaparición: Cómo las redes 
sociales se han convertido en una herramienta de denuncia y visibilización de la 
desaparición forzada. 

La intervención de la Corte Interamericana en casos de desaparición forzada: Estudio de la 
jurisprudencia de la Corte IDH en desapariciones forzadas. 

La lucha de las Madres de la Plaza de Mayo como un modelo global: Cómo este movimiento 
ha servido de inspiración para otras luchas similares en el mundo. 

 

Cultura de la resistencia en Argentina y Colombia: Comparación entre las culturas de 
resistencia en ambos países y cómo estas influyen en las estrategias de familiares de 
desaparecidos. 

La influencia de los medios de comunicación en el proceso de búsqueda de justicia: Análisis 
del papel de los medios en la visibilización de las desapariciones forzadas y el impacto en 
la opinión pública. 

Derechos de las víctimas de desaparición forzada: Revisión de los derechos de las víctimas 
y sus familiares según el derecho internacional y local. 

El uso de la protesta pacífica en movimientos de derechos humanos: Efectividad de la 
protesta pacífica como herramienta de denuncia y presión en derechos humanos. 

El impacto de las Madres de la Plaza de Mayo en la legislación argentina: Estudio de cómo 
este movimiento impulsó cambios legales relacionados con derechos humanos. 

Estudio comparativo de los sistemas judiciales de Argentina y Colombia: Análisis de las 
fortalezas y debilidades de los sistemas judiciales de ambos países en su tratamiento de la 
desaparición forzada. 

Marco Teórico 

Para el marco teórico de un estudio sobre las estrategias de las Madres de la Plaza de 
Mayo y su aplicabilidad en casos de desaparición forzada en Colombia, es importante incluir 
conceptos y teorías de varias disciplinas como los derechos humanos, la resistencia social, 
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el impacto de la desaparición forzada, y la memoria colectiva. A continuación, te propongo 
algunos elementos clave para desarrollar un marco teórico robusto: 

 Desaparición Forzada 

Definición y Caracterización: La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que 
implica la detención, secuestro o captura de una persona por parte del Estado o agentes 
en colaboración con él, seguido por la negación de su paradero. En este apartado es 
importante incluir la definición establecida por la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y otros 
documentos de derechos humanos. 

Causas y Consecuencias: Explorar el contexto sociopolítico que suele dar lugar a 
desapariciones forzadas en América Latina, con énfasis en la represión política, la guerra 
contra insurgencias, y conflictos armados. Incluir los impactos psicosociales y legales de la 
desaparición en las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. 

Estudio Comparado en América Latina: Analizar cómo la desaparición forzada se ha 
manifestado en diferentes países latinoamericanos, como Argentina y Colombia, lo que 
permitirá establecer un contexto comparativo. 

Resistencia y Movimientos Sociales 

Teoría de la Resistencia Social: Basada en autores como James C. Scott y otros, quienes 
estudian las formas de resistencia de grupos marginados y cómo estas pueden desafiar 
estructuras de poder, como la represión estatal. Este concepto es fundamental para 
entender cómo las Madres de la Plaza de Mayo utilizaron su propia visibilidad y presencia 
pública para cuestionar al gobierno. 

Movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo: Análisis de su surgimiento en 1977 como 
una reacción ante la desaparición de sus hijos durante la dictadura militar argentina. Sus 
estrategias, que incluyeron la visibilización de su causa, protestas pacíficas y denuncias 
internacionales, deben ser evaluadas en función de su impacto y efectividad. 

Formas de Activismo y Protesta Pacífica: Incluir teorías sobre la protesta no violenta, el rol 
de la solidaridad internacional, y cómo estos elementos han permitido que movimientos de 
familiares de desaparecidos construyan redes de apoyo y presión. 

Derechos Humanos y Justicia Transicional 

Derechos de las Víctimas de Desaparición Forzada: Revisión del marco normativo de 
derechos humanos aplicable a la desaparición forzada, incluidos los derechos a la verdad, 
justicia y reparación que las familias exigen. Es importante incluir el marco normativo tanto 
en Argentina como en Colombia, así como los instrumentos internacionales como la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
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Justicia Transicional: Examen de los procesos de justicia transicional implementados en 
Argentina y Colombia para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en 
contextos de represión o conflicto armado. Esto incluye mecanismos como las comisiones 
de verdad, procesos judiciales y programas de reparación. 

El Rol de la Impunidad: La impunidad como factor que perpetúa la violación de derechos 
humanos y limita el acceso a la justicia para las familias de los desaparecidos. En este 
contexto, es importante abordar cómo la impunidad fue combatida por las Madres de la 
Plaza de Mayo y su rol en los desafíos de la justicia en Colombia. 

Memoria Colectiva y Políticas de Memoria 

Teoría de la Memoria Colectiva: La memoria colectiva, según autores como Maurice 
Halbwachs y Paul Connerton, se refiere a la manera en que los grupos sociales recuerdan 
eventos del pasado para mantener una identidad común y una narrativa histórica. La 
memoria colectiva permite entender cómo los actos de resistencia contribuyen a construir 
una historia y una identidad común, particularmente en sociedades que han sufrido 
violaciones de derechos humanos. 

Políticas de Memoria y Derechos Humanos: Análisis de las políticas implementadas en 
Argentina, como el “Nunca Más” y los Espacios de Memoria, que buscan visibilizar las 
atrocidades cometidas y evitar su repetición. Este apartado debería explorar cómo la 
memoria histórica puede ser una herramienta de resistencia. 

Aplicabilidad en el Contexto Colombiano: Estudio de cómo los movimientos sociales en 
Colombia, apoyados en una memoria histórica del conflicto armado, pueden inspirarse en 
la experiencia argentina para construir su propia narrativa de resistencia y promover la  

Impacto Psicosocial de la Desaparición Forzada 

Efectos Psicosociales en los Familiares: La desaparición forzada tiene profundos efectos 
psicológicos en los familiares, que incluyen el duelo ambiguo, la ansiedad y la 
incertidumbre. Autores como Pauline Boss y otros expertos en duelo pueden ayudar a 
explicar estos efectos. 

Resiliencia y Lucha por la Justicia: Examinar cómo la resiliencia permite a los familiares de 
las víctimas continuar en su lucha por la justicia y la verdad a pesar de las dificultades 
emocionales y sociales. El ejemplo de las Madres de la Plaza de Mayo sirve para ilustrar 
cómo las familias pueden canalizar el sufrimiento en acciones de resistencia. 

Medios de Comunicación y Visibilización Internacional 

El Rol de los Medios en la Resistencia: Los medios de comunicación son una herramienta 
poderosa para visibilizar las desapariciones forzadas y atraer la atención de la comunidad 
internacional. Incluir teorías sobre el poder de los medios para transformar la opinión pública 
y para influir en la presión social y política. 
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Redes Sociales como Herramienta de Resistencia: Analizar el impacto de las redes sociales 
en la visibilización de la desaparición forzada y cómo han evolucionado las estrategias de 
resistencia desde la época de las Madres de la Plaza de Mayo hasta los movimientos 
actuales en Colombia. 

Solidaridad Internacional y Apoyo de ONG: La importancia del apoyo internacional y de 
ONG en la lucha de movimientos sociales, explorando cómo la ayuda internacional puede 
legitimar y amplificar las demandas de los familiares. 

Comparación y Aplicabilidad en el Contexto Colombiano 

Adaptación de Estrategias: Estudio comparativo de las estrategias de resistencia de las 
Madres de la Plaza de Mayo y su aplicabilidad en Colombia. Este enfoque debe considerar 
las diferencias en el contexto social y político y cómo estas influencian la forma en que las 
estrategias pueden ser adoptadas y adaptadas. 

Limitaciones y Oportunidades: Análisis de las limitaciones que enfrenta el movimiento de 
familiares de desaparecidos en Colombia, y de las oportunidades que ofrece el contexto 
colombiano para la implementación de estrategias basadas en el modelo de las Madres de 
la Plaza de Mayo. 

Marco Historico 

El marco histórico de un estudio sobre las estrategias de las Madres de la Plaza de Mayo y 
su aplicabilidad en casos de desaparición forzada en Colombia debería abordar los 
siguientes temas clave para comprender el contexto de ambas situaciones y establecer las 
bases para una comparación relevante: 

Contexto de la Dictadura Militar en Argentina (1976-1983) 

Golpe de Estado y Dictadura: En 1976, Argentina experimentó un golpe militar que instauró 
una dictadura caracterizada por la represión sistemática de opositores políticos. El gobierno 
militar implementó lo que llamó el “Proceso de Reorganización Nacional”, cuyo objetivo era 
eliminar toda forma de resistencia al régimen mediante métodos represivos y de control 
social. 

La “Guerra Sucia” y la Desaparición Forzada: La dictadura militar justificó la represión como 
parte de una "guerra" contra la subversión. En este contexto, el Estado recurrió a la 
desaparición forzada como estrategia para deshacerse de quienes consideraba peligrosos, 
utilizando secuestros, tortura y asesinato de opositores, activistas, estudiantes y 
ciudadanos comunes. Se estima que, durante este período, entre 10,000 y 30,000 personas 
desaparecieron. 

Aparición de las Madres de la Plaza de Mayo: En 1977, un grupo de mujeres, en su mayoría 
madres de los desaparecidos, comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo, en Buenos 
Aires, frente a la Casa Rosada (sede del gobierno argentino), para exigir respuestas sobre 



 

FORMATO REGISTRO DOCUMENTO 
CONSOLIDADO PAT COLECTIVO  

Código FT-IV-015 

 
 
 
 
 

 
 

 

   

el paradero de sus hijos. Estas mujeres, conocidas como las “Madres de la Plaza de Mayo”, 
se convirtieron en un símbolo de resistencia y en una de las voces más fuertes contra el 
régimen. 

El Movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo 

Estrategias y Actividades de Resistencia: Las Madres de la Plaza de Mayo desarrollaron 
una serie de estrategias de resistencia no violenta, como la marcha alrededor de la plaza 
cada jueves, portando pañuelos blancos en sus cabezas (símbolo de su lucha) y 
sosteniendo fotografías de sus hijos desaparecidos. Su demanda central era la aparición 
con vida de sus hijos, y su objetivo era mantener la presión sobre el gobierno a través de 
una presencia constante en la plaza y la visibilización del problema. 

Represión y Persecución a las Madres: A pesar de las amenazas y de la represión, las 
Madres de la Plaza de Mayo continuaron su lucha, ganando la atención de la prensa 
internacional y el apoyo de organizaciones de derechos humanos. Incluso algunas de las 
Madres fueron detenidas o desaparecidas como represalia. 

Logros y Cambios Sociales: Tras la caída de la dictadura en 1983, el movimiento de las 
Madres se convirtió en un pilar fundamental en el proceso de justicia y en la creación de 
una memoria colectiva sobre las atrocidades del régimen. Su lucha sentó las bases para 
las políticas de memoria y verdad en Argentina, incluyendo el juicio a los líderes de la 
dictadura en 1985 y la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP), que publicó el informe "Nunca Más". 

Contexto de la Desaparición Forzada en Colombia 

Conflicto Armado Interno: Colombia ha sufrido un conflicto armado interno prolongado, que 
data de mediados del siglo XX, involucrando diversos actores como el Estado, grupos 
paramilitares, guerrillas (como las FARC y el ELN), y más recientemente, grupos del crimen 
organizado. La desaparición forzada se ha utilizado como método de represión y control 
social, afectando a activistas, campesinos, estudiantes y personas inocentes atrapadas en 
el conflicto. 

Cifras y Magnitud del Problema: Según diversas organizaciones de derechos humanos, 
Colombia tiene una de las cifras más altas de personas desaparecidas en el mundo. Se 
estima que más de 80,000 personas han desaparecido en el contexto del conflicto armado, 
un fenómeno que ha continuado incluso después del Acuerdo de Paz firmado entre el 
gobierno y las FARC en 2016. 

Respuesta de la Sociedad Civil y de los Familiares de las Víctimas: Las familias de los 
desaparecidos han organizado movimientos y colectivos para buscar justicia y verdad, 
inspirados en parte por los ejemplos de resistencia en América Latina, como las Madres de 
la Plaza de Mayo. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos, como la impunidad, la 
fragmentación de la violencia y la falta de recursos estatales para las investigaciones. 
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Organización y Lucha de los Familiares de Desaparecidos en Colombia 

Creación de Colectivos y Movimientos Sociales: En Colombia, a lo largo de las últimas 
décadas, los familiares de los desaparecidos han creado movimientos sociales para 
visibilizar su causa. Ejemplos incluyen el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado 
(MOVICE), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y otras agrupaciones que 
abogan por los derechos de las víctimas y exigen la rendición de cuentas del Estado y otros 
actores. 

Estrategias de Resistencia y Visibilización: Estos movimientos han utilizado diversas 
tácticas inspiradas en movimientos similares en otros países, como la realización de 
marchas, manifestaciones, actos conmemorativos, y la difusión de sus causas en redes 
sociales y medios de comunicación. Su objetivo es no solo encontrar a los desaparecidos, 
sino también mantener viva la memoria de sus seres queridos. 

Avances y Obstáculos en el Proceso de Justicia y Paz: Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 
abrió una oportunidad para mejorar las condiciones de justicia y verdad en Colombia, las 
desapariciones y la violencia continúan en muchas regiones. La Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad han sido mecanismos clave en el proceso, aunque 
la implementación efectiva de estos mecanismos enfrenta desafíos. 

Paralelismos y Diferencias entre Argentina y Colombia 

Contexto Político y Social Diferente: Aunque ambos países han sufrido desapariciones 
forzadas, las circunstancias son distintas. En Argentina, la desaparición forzada se produjo 
en el contexto de una dictadura militar en un periodo definido, mientras que en Colombia 
ha sido un fenómeno continuo y multifacético, vinculado a un conflicto armado prolongado 
con múltiples actores. 

Impacto y Resonancia Internacional: Las Madres de la Plaza de Mayo tuvieron un fuerte 
impacto internacional debido a la visibilidad de su lucha en el contexto de una dictadura 
que, con el tiempo, se volvió impopular a nivel global. En contraste, la situación en 
Colombia, aunque conocida internacionalmente, se ha mantenido en un conflicto 
prolongado que no siempre recibe la misma atención en la agenda global. 

Políticas de Memoria y Verdad: Argentina ha avanzado en la creación de políticas de 
memoria, como los Espacios de Memoria en antiguos centros de detención, mientras que 
en Colombia estas políticas están aún en desarrollo y enfrentan mayores desafíos debido 
a la naturaleza del conflicto y a la persistente violencia. 

Marco Legal 

Para el marco legal de un estudio sobre las estrategias de las Madres de la Plaza de Mayo 
y su aplicabilidad en casos de desaparición forzada en Colombia, es esencial analizar tanto 
el marco normativo internacional como el nacional en ambos países. Este marco legal es 
fundamental para entender los derechos de las víctimas y las obligaciones de los Estados 
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en relación con la desaparición forzada, así como los mecanismos jurídicos disponibles 
para los familiares de desaparecidos en su lucha por justicia y verdad. 

Normativa Internacional sobre Desaparición Forzada 

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas (ONU, 2006): Este instrumento internacional, adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce la desaparición forzada como un 
crimen de lesa humanidad y establece el derecho de las víctimas a conocer la verdad, así 
como el deber de los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. 
Argentina ratificó esta convención en 2007, mientras que Colombia la ratificó en 2012. 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994): Este tratado 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece la desaparición forzada 
como un delito imprescriptible y ratifica la obligación de los Estados de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las desapariciones forzadas. La Convención también establece que los 
Estados tienen la responsabilidad de no justificar la desaparición forzada en conflictos 
internos, lo cual es particularmente relevante para el caso colombiano. 

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
(ONU, 1992): Aunque no es vinculante, esta declaración define la desaparición forzada 
como una violación múltiple de derechos humanos y sentó las bases para el desarrollo de 
tratados posteriores. Define los derechos de las víctimas y los deberes de los Estados, y 
establece que la desaparición forzada no debe justificarse en situaciones de emergencia o 
inestabilidad política. 

Normativa en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

Derecho Internacional Humanitario: La desaparición forzada es una grave violación del DIH, 
aplicable en contextos de conflicto armado interno, como en el caso colombiano. Los 
Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos Adicionales (1977) establecen la prohibición 
de la desaparición forzada y la obligación de las partes en conflicto de tratar humanamente 
a las personas protegidas. 

Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad: En contextos de represión 
sistemática, como el que ocurrió durante la dictadura argentina, la desaparición forzada 
constituye un crimen de lesa humanidad. Esto ha sido ratificado por la Corte Penal 
Internacional en el Estatuto de Roma, que considera imprescriptibles estos crímenes y los 
coloca bajo su jurisdicción en casos donde los Estados no investigan o juzgan a los 
responsables. 

Normativa Nacional en Argentina 

Leyes de Punto Final y Obediencia Debida: En 1986 y 1987, Argentina promulgó leyes que 
otorgaban amnistía a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad durante la 
dictadura. Estas leyes fueron derogadas en 2003 y anuladas en 2005 por la Corte Suprema 
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de Argentina, permitiendo así la reapertura de juicios contra los responsables de 
desapariciones forzadas. 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): En 1983, Argentina 
creó la CONADEP, una comisión de investigación sobre los desaparecidos, que emitió el 
informe "Nunca Más", documentando los crímenes de la dictadura. Este informe y la 
creación de la comisión marcaron un hito en el proceso de justicia y reparación. 

Políticas de Memoria, Verdad y Justicia: Argentina ha implementado numerosas políticas 
de memoria y verdad para reparar a las víctimas, como el reconocimiento de los sitios de 
detención y tortura como Espacios de Memoria, que promueven la preservación de la 
historia y honran a las víctimas. La creación de leyes que reconocen y protegen los 
derechos de las víctimas es una piedra angular de la reparación histórica. 

Normativa Nacional en Colombia 

Constitución Política de 1991: La Constitución colombiana garantiza los derechos 
fundamentales a la vida, la integridad y la libertad de las personas, derechos que se ven 
vulnerados en los casos de desaparición forzada. La Constitución establece el deber del 
Estado de proteger a sus ciudadanos y sancionar las violaciones a los derechos humanos. 

Ley 589 de 2000 y la Penalización de la Desaparición Forzada: En el año 2000, Colombia 
tipificó la desaparición forzada como un delito autónomo en el Código Penal, estableciendo 
penas severas para los responsables y reconoció el derecho de las víctimas a la verdad, 
justicia y reparación. 

Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: Esta ley establece un marco 
para la reparación integral de las víctimas de la violencia en Colombia, incluyendo a los 
familiares de desaparecidos forzados. La ley reconoce el derecho a la reparación, a la 
búsqueda de la verdad y a la memoria histórica, y creó instituciones como la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). 

Acuerdo de Paz de 2016: El acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC 
establece compromisos específicos para abordar el tema de los desaparecidos, incluyendo 
la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene la tarea de investigar y 
juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluidas las desapariciones 
forzadas. 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Comisión de la Verdad en Colombia 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): La JEP es un sistema de justicia transicional creado 
para juzgar crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Este 
tribunal tiene la competencia de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de desaparición 
forzada y de otros abusos graves. A través de la JEP, se busca ofrecer verdad y reparación 
a las víctimas, aunque enfrenta desafíos en términos de alcance y efectividad. 
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Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Esta 
comisión, establecida en el Acuerdo de Paz de 2016, tiene el mandato de esclarecer las 
causas, dinámicas y consecuencias del conflicto armado, incluyendo las desapariciones 
forzadas. Su objetivo es construir una memoria histórica y contribuir a la reconciliación. 

Organismos Internacionales y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): La CIDH ha desarrollado una amplia 
jurisprudencia en casos de desaparición forzada en América Latina. Ha establecido que los 
Estados son responsables de investigar, sancionar y reparar las desapariciones, y que 
deben garantizar el derecho a la verdad y a la reparación integral para las víctimas y sus 
familiares. 

Informes y Resoluciones de la ONU y la OEA: Tanto la ONU como la OEA han emitido 
informes y recomendaciones sobre desapariciones forzadas en América Latina. Estos 
documentos refuerzan la responsabilidad de los Estados y subrayan la necesidad de 
abordar esta práctica de manera urgente y efectiva. 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU: Este grupo 
supervisa las desapariciones en el mundo, incluyendo Colombia y Argentina. Su labor ha 
sido fundamental para visibilizar la problemática y para promover la adopción de políticas 
preventivas y de reparación. 

Aplicabilidad de las Estrategias de las Madres de la Plaza de Mayo en Colombia 

Adaptación de Modelos Legales de Reparación y Memoria: La experiencia argentina en 
materia de justicia transicional, memoria y reparación puede ofrecer lecciones para 
Colombia. Las leyes y políticas adoptadas en Argentina tras la dictadura han ayudado a 
construir un modelo de justicia transicional que ha influido en otros países, y podrían inspirar 
medidas adicionales en Colombia. 

Importancia de la Jurisprudencia Internacional: La CIDH y otros organismos internacionales 
ofrecen precedentes legales importantes que pueden servir de guía en el contexto 
colombiano. La jurisprudencia que reconoce el derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación es relevante para fortalecer las demandas de los familiares de desaparecidos 
en Colombia. 

Redes Internacionales de Apoyo y Solidaridad: Al igual que las Madres de la Plaza de Mayo, 
los familiares de desaparecidos en Colombia pueden beneficiarse de las redes 
internacionales de derechos humanos, que pueden presionar al Estado y brindar apoyo en 
la búsqueda de justicia y verdad. 

MARCO CONCEPTUAL  

 

1. Desaparición Forzada 
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Definición y Elementos: La desaparición forzada es definida por el derecho internacional 
como el acto de detener, secuestrar o recluir a una persona sin informar sobre su paradero 
ni ponerla a disposición de las autoridades judiciales, seguido de una negativa a reconocer 
dicha detención. Este acto implica la participación o tolerancia del Estado o de agentes 
asociados a él. La desaparición forzada constituye una violación múltiple de derechos 
humanos, como el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad. 
Dimensión de Crimen de Lesa Humanidad: La desaparición forzada, cuando es sistemática 
o generalizada, constituye un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y sujeto a 
jurisdicción universal. Este reconocimiento ha impulsado mecanismos de justicia 
transicional para sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. 
 
2. Memoria Histórica 
 
Definición: La memoria histórica es el proceso de reconstrucción y conservación de los 
recuerdos colectivos sobre hechos significativos, particularmente sobre aquellos que 
involucran violaciones de derechos humanos y conflictos. En el contexto de las 
desapariciones forzadas, la memoria histórica es una herramienta para honrar a las 
víctimas, mantener viva su memoria y construir una narrativa que permita el aprendizaje 
colectivo y la prevención de futuras atrocidades. 
Importancia en Procesos de Reconciliación: La memoria histórica ayuda a las sociedades 
a reconocer y aceptar los crímenes del pasado, siendo un pilar en los procesos de 
reconciliación. Tanto en Argentina como en Colombia, la construcción de memoria es 
fundamental para la lucha de los familiares de los desaparecidos y para las políticas de no 
repetición. 
 
3. Resistencia No Violenta 
 
Definición y Características: La resistencia no violenta es una forma de lucha social que 
emplea métodos pacíficos para lograr cambios políticos o sociales sin recurrir a la violencia. 
Las estrategias incluyen marchas, protestas, huelgas, boicots y campañas de 
concientización, y buscan captar el apoyo de la opinión pública y ejercer presión sobre las 
autoridades. 
Caso de las Madres de la Plaza de Mayo: Las Madres de la Plaza de Mayo son un ejemplo 
emblemático de resistencia no violenta. A través de la ocupación pacífica de un espacio 
público (la Plaza de Mayo) y del uso de símbolos como el pañuelo blanco, lograron visibilizar 
su causa a nivel nacional e internacional, generando presión para exigir respuestas y 
justicia. 
 
4. Derecho a la Verdad 
 
Definición: El derecho a la verdad es el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer 
los hechos y circunstancias en torno a violaciones graves de derechos humanos, como las 
desapariciones forzadas. Implica el reconocimiento de la verdad histórica y de la 
responsabilidad del Estado u otros agentes en la comisión de estos actos. 
Aplicación en Casos de Desaparición Forzada: El derecho a la verdad es una de las 
demandas principales de los familiares de desaparecidos, ya que permite conocer el destino 
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de sus seres queridos, contribuye al proceso de duelo y facilita la creación de políticas de 
reparación y justicia. 
 
5. Justicia Transicional 
 
Definición y Objetivo: La justicia transicional es un conjunto de medidas judiciales y no 
judiciales aplicadas para enfrentar violaciones masivas de derechos humanos en un 
contexto de transición política o posconflicto. Estas medidas incluyen procesos judiciales, 
reparaciones, búsqueda de la verdad, y reformas institucionales. La justicia transicional 
busca construir una paz duradera, asegurar justicia para las víctimas y prevenir futuras 
violaciones. 
Importancia en el Contexto Colombiano: En Colombia, la justicia transicional es un elemento 
central en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, ya que busca reparar el daño 
causado por el conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión 
de la Verdad son instrumentos clave en este proceso. 
 
6. Derechos de las Víctimas 
 
Derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición: Las víctimas de 
desapariciones forzadas tienen derecho a acceder a la verdad sobre el destino de sus seres 
queridos, a la justicia a través de la sanción de los responsables, a la reparación (tanto 
económica como simbólica), y a la garantía de que estos hechos no volverán a repetirse. 
Relevancia en Movimientos de Derechos Humanos: Las Madres de la Plaza de Mayo y los 
colectivos de familiares en Colombia han centrado su lucha en estos derechos. Este marco 
de derechos es reconocido en tratados internacionales y en las normativas nacionales de 
ambos países. 
 
7. Empoderamiento de las Víctimas y Movilización Social 
 
Empoderamiento: El empoderamiento de las víctimas implica darles voz, recursos y 
herramientas para participar activamente en la búsqueda de justicia y reparación. Es un 
proceso que transforma a las víctimas en actores de cambio, fortaleciendo su papel en la 
sociedad y en la política pública. 
Movilización Social y Redes de Solidaridad: La movilización social permite que las víctimas 
y sus familias ganen visibilidad y apoyo en sus demandas. Redes de solidaridad nacional e 
internacional pueden fortalecer la capacidad de incidencia y generar presión sobre los 
Estados para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
8. Movimientos Sociales y Derechos Humanos 
Movimientos de Derechos Humanos: Son colectivos organizados que luchan por la 
protección y promoción de los derechos fundamentales. En el caso de las Madres de la 
Plaza de Mayo, se trata de un movimiento de familiares que surgió para exigir justicia y 
verdad en torno a las desapariciones forzadas. 
Evolución de los Movimientos Sociales en América Latina: En la región, estos movimientos 
han sido esenciales en la lucha contra la represión y las dictaduras, y su acción ha influido 
en la creación de políticas de justicia transicional y memoria histórica en varios países, 
incluyendo Colombia y Argentina. 
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9. Crimen de Lesa Humanidad 
 
Definición y Aplicación: Un crimen de lesa humanidad es un acto grave de violencia 
cometido como parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, 
con conocimiento de dicho ataque. La desaparición forzada, cuando es perpetrada de forma 
sistemática, cae bajo esta categoría. 
Consecuencias Legales: Al ser un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada es 
imprescriptible, y los responsables pueden ser juzgados a nivel nacional o internacional. 
Este concepto es fundamental para la lucha por justicia en casos de desapariciones tanto 
en Argentina como en Colombia. 
 
10. Impunidad 
 
Definición y Efectos: La impunidad es la falta de sanción o de responsabilidad para aquellos  
que cometen crímenes graves, como la desaparición forzada. La impunidad perpetúa la 
injusticia, impide la reparación de las víctimas y erosiona la confianza en el Estado de 
derecho. 
 
11. Lucha contra la Impunidad: Los movimientos de derechos humanos, como las Madres 
de la Plaza de Mayo, han sido actores clave en la lucha contra la impunidad. En Colombia, 
la creación de mecanismos de justicia transicional representa un esfuerzo por reducir la 
impunidad, aunque enfrenta desafíos significativos debido a la persistencia del conflicto y 
la corrupción. 

 
 

Metodología 

Paradigma Histórico Hermenéutico. 

Este paradigma se basa en interpretar las causales de la deficiencia en la búsqueda de la verdad, 

marcan un modelo de lo correcto y aceptable en una sociedad determinada. Se evidencia que 

políticas públicas no siempre son las más eficiente y eficaz de solucione las eventualidades que 

se presenten en la sociedad, las fallas del sistema son normalmente cuestionadas, pero no 

realizan plan de acción para cerrar las brechas de la sociedad 

 

Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo de las normas que regulan el derecho a la verdad permite comprender mejor 

su naturaleza, su origen y sus consecuencias. Este enfoque es importante para la comprensión 

normativa, ya que permite identificar las relaciones las perspectivas favorables y desfavorables en 

su aplicación jurídica. 
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Método De Investigación 

La investigación de las limitaciones de búsqueda de la verdad manera normativa suprema como 

lo es la constitución política. Esta investigación permite identificar las causales por las que el 

Estado vulnera el acceso a la verdad. Algunos métodos serían 

Aplicación a la sociedad 

La aplicación de las políticas de prevención y acción en la salud física y mental del adulto mayor 

es importante para promover la equidad e igualdad en derecho sin importar estado social, etnia o 

raza. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar las políticas de 

prevención y salud en el adulto mayor: 

Análisis Documental: 

Se recopilarán documentos históricos, informes de derechos humanos, publicaciones de las 

Madres de la Plaza de Mayo, artículos académicos, informes de ONGs, informes de organismos 

internacionales (como la CIDH y ONU) y normativa legal de ambos países sobre desaparición 

forzada. 

 

Propósito: Esta técnica permitirá construir el contexto histórico y legal de ambos casos, 

identificando los antecedentes y las respuestas estatales ante las desapariciones forzadas. 

Además, permitirá analizar el papel de las organizaciones de familiares en cada país. 

Entrevistas Semiestructuradas: 

Se realizarán entrevistas con integrantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de 

desaparecidos y expertos en justicia transicional y memoria histórica en Argentina y Colombia. 

Propósito: A través de las entrevistas, se podrá conocer en detalle las experiencias, los retos, y 

las motivaciones de las personas involucradas en estos movimientos, así como obtener sus 

perspectivas sobre la efectividad y la aplicabilidad de las estrategias en distintos contextos. 

Análisis de Contenido: 

Se analizarán los discursos, símbolos y narrativas que han sido utilizados por las Madres de la 

Plaza de Mayo y los colectivos de familiares en Colombia. 

Propósito: Esta técnica permitirá identificar las estrategias de comunicación, resistencia y 

construcción de memoria empleadas por estos colectivos, y cómo estos elementos han influido en 

la percepción y movilización social sobre la desaparición forzada. 
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Tipo de Investigación 

En este podemos decir que el propósito de la investigación es llegar y verificar el ámbito de la 

salud longeva como un objetivo profundo por eso podemos decir que las buenas prácticas de 

políticas públicas ayudan a mejorar los servicios en el acceso y obtención de fórmulas para la 

prevención y salubridad total 

 

Población y Muestra 

La investigación se centra según los análisis y estadísticas que se han podidos estableces en los 

diferentes medios donde se establece que población se ve vulnerado su derecho en el acceso a 

la verdad. En departamento del atlántico podemos llegar a realizar nuestras propias 

investigaciones con las diferentes poblaciones de sectores subnormales tomando una población 

muestra y determinar la participación en el acceso a la verdad. 

 

Consideraciones Éticas y De Propiedad Intelectual 

El PAT colectivo es un producto de elaboración de investigación en el aula, producto de la 

actividad académica y realizada como uno de los requisitos del Programa de Derecho, de igual 

manera declaro que el documento es original, que dicho trabajo no infringe ningún derecho de 

propiedad intelectual. 

 

Dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, y mediante el Acuerdo No 02 de Julio 07 de 2017, la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez adopta la presente política para el tratamiento de datos personales, la 

cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan 

en el ejercicio de las actividades académicas, culturales, comerciales o laborales. 

Que da respeto y cumplimiento a las normas apa y las citaciones garantizando los derechos de 

autor.   

 

Conclusiones 

Finalizado el estudio del presente trabajo investigativo se puede concluir que la existencia 

de un delito especifico relacionado con la desaparición forzada como práctica sistemática, 



 

FORMATO REGISTRO DOCUMENTO 
CONSOLIDADO PAT COLECTIVO  

Código FT-IV-015 

 
 
 
 
 

 
 

 

   

generalizada y masiva dentro de las dinámicas de la violencia en Colombia ha derivado en 

su caracterización como delito de lesa humanidad, pluriofensivo y de ejecución continua o 

permanente. La experiencia judicial, por su parte, ha permitido darle contenido a estas 

categorías por medio de la determinación de parámetros relacionados con su naturaleza, 

contexto, configuración y sanción. Incluso, el análisis de la casuística penal en punto de 

este delito permite diferenciar las conductas de secuestro y desaparición forzada, así como 

ésta y otros ilícitos que atentan contra la libertad personal, la vida, la autonomía y los medios 

de prueba. 

Con la información disponible actualmente en el país, tanto en fuentes oficiales como no 

oficiales, resulta imposible construir una cifra, ni siquiera aproximada, sobre la real 

magnitud, intensidad, frecuencia o tasa de presentación de la desaparición forzada y menos 

una caracterización de las dinámicas o tendencias en la presentación de este delito. Por lo 

tanto, uno de los primeros retos que debe asumir el Estado es la reconstrucción del 

inventario consensuado de todas y cada una de las víctimas y de sus historias de vida, con 

el objeto de iniciar procesos para la dignificación de las víctimas, visibilizarían de una 

realidad enmascarada y oculta por definición y proporcionar garantías de verdad, justicia, 

reparación y no repetición. La identificación de las víctimas supone una tarea compleja, que 

debe partir de la voluntad de los distintos actores involucrados en el proceso y que necesita 

acopiar, bajo metodologías muy rigurosas de levantamiento de datos, toda la información 

disponible en fuentes oficiales y no oficiales, sumado a procedimientos estandarizados de 

contrastación y verificación debidamente documentados y validados entre las entidades y 

organizaciones que han asumido la tarea de recopilar todo lo relacionado con la 

desaparición forzada. La experiencia en el levantamiento de datos en países como 

Argentina, a pesar de las diferencias con el caso colombiano (en extensión temporal del 

conflicto), puede retroalimentar y servir como referencia para eventuales iniciativas que se 

adelanten en el país. En dicho caso, la distribución fue fundamentalmente en un contexto 

urbano, con presencia del Estado o en todo el país y con la construcción de listas oficiales 

de víctimas más o menos consensuadas, y con gran disponibilidad de acceso a los archivos 

oficiales, donde se dio capital importancia a los procesos de recuperación de la información 

oral y escrita, buscando, identificando, caracterizando las fuentes y generando los 

mecanismos para acceder a las mismas, ordenando la información según el tipo y niveles 
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de confiabilidad, y utilizando importantes soportes informáticos. En la actualidad, Colombia 

cuenta con algunas fuentes y registros de víctimas de desaparición presuntamente forzada, 

que se encuentra fragmentada y atomizada en entidades oficiales y organizaciones de 

víctimas. Esta información ha sido recolectada con intereses misionales, orientaciones 

metodológicas, coberturas espaciales y temporales muy diferentes, que imposibilitan 

cualquier pretensión de comparación entre las mismas. Además, el acceso a estos datos 

resulta muy restringido, situación que se configura como uno de los mayores obstáculos 

para disponer de información única y confiable sobre la magnitud, tendencia y evolución 

histórica de este delito en el contexto nacional. Contribuiría a la comprensión integral del 

fenómeno el establecimiento de mínimos consensos metodológicos entre fuentes no 

oficiales y oficiales, si se quiere con aportes de la comunidad internacional, para el 

desarrollo de mejoras en los sistemas de registro que permitan caracterizar las dinámicas 

de la desaparición forzada en todas sus dimensiones, independientemente de las 

aspiraciones particulares de cada organización o entidad oficial. Parte de ese consenso 

podría orientarse hacia la construcción de sistemas de información que no solo cuantifiquen 

a los desaparecidos, sino también midan las cifras de la impunidad junto a otros vectores 

de interés. La caracterización de las respuestas estatales en los sistemas de registro es 

determinante para los tomadores de decisión. 

Por lo tanto, se debe seguir avanzando en el inventario de los registros almacenados en las 

distintas fuentes, en el plano nacional, regional y local, y hacer la contrastación de esos 

hallazgos frente al Sistema de Información de la Red de Cadáveres NNs y Desaparecidos 

(Sirdec), como depositario del Registro Único de Desaparecidos, para que este alcance 

rápidamente los fnes para los que fue concebido. El Sirdec, como base de datos única y 

centralizada, es un gran recurso con el que cuenta el país para la gestión de los casos de 

desaparición forzada que son denunciados. Por lo tanto, debe ser fortalecido a través de 

actividades de depuración200 y seguimiento a los casos almacenados. Para ello, la 

voluntad de afinar los procesos por las instituciones que interactúan con el sistema es 

fundamental. El proceso de depuración del Sirdec no es solo responsabilidad del 

administrador del sistema, el Instituto Nacional de Medicina Legal, sino que a él deben 

concurrir autoridades judiciales, dado que la actualización del registro requiere de la 

existencia de un acta de supervivencia, la cual solo puede ser elaborada por los organismos 
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con funciones de policía judicial. Otro factor que debe considerarse es que el modelo 

conceptual forense y criminalístico en el que se basó la construcción del Sirdec no es muy 

útil para la caracterización de los rasgos sociopolíticos de la desaparición, ya que los datos 

del cadáver y los datos ante mortem de la víctima no son suficientes para comprender el 

fenómeno en todas sus dimensiones. 

Por ello, se hace necesario desarrollar nuevas metodologías para acercarse a la verdadera 

dinámica de presentación de este delito en los diferentes momentos históricos. En 

consecuencia, se requiere la implementación de modelos dinámicos de análisis de los datos 

sobre desaparición forzada, triangulados con diferentes técnicas investigativas que 

permitan ahondar en el conocimiento del delito y fortalecer las bases de datos judiciales 

que sí deben tener intrínseco los propósitos de caracterización, lo cual a su vez redundará 

en la dinamización de las acciones del Estado en la búsqueda de los desaparecidos, y en 

la judicialización de los responsables. 

De otra parte, y como contribución para minimizar las dificultades en la obtención de registro 

confiables, se deben implementar, en primera medida, estrategias de interoperabilidad 

entre los sistemas de información para el seguimiento a los casos de desaparición forzada 

conocidos por la institucionalidad, apoyadas en herramientas tecnológicas que permiten el 

cruce de referencias con distintas bases de datos existentes en el país, tales como las 

criminales alojadas en la Policía Nacional, la Fiscalía y el Inpec, y no criminales 

relacionadas con la atención de pacientes en el sector salud, los movimientos migratorios 

registrados en la Cancillería, el tránsito de pasajeros de las aerolíneas y los registros 

bancarios, entre muchas otras. 
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3. Aporte del PAT Colectivo al DHS (Desarrollo Humano Sostenible) 

 

 El PAT colectivo desarrollado por los estudiantes de tercer semestre del programa de 
derecho, permite visualizar el campo de acción del derecho desde la perspectiva de 
derechos humanos. El legado de las Madres de Plaza de Mayo en su búsqueda de la verdad 
tiene un impacto significativo en el desarrollo humano sostenible, tanto en Argentina como 
en Colombia. Al promover la justicia, la memoria histórica, la reparación a las víctimas y la 
paz, estas estrategias no solo abordan las consecuencias de la desaparición forzada, sino 
que también fortalecen el tejido social, la democracia y los derechos humanos, pilares 

fundamentales para un desarrollo humano integral y sostenible. 
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4. Aportes puntuales del PAT Colectivo al plan de estudios del programa 

Académico 

 

El Pat Colectivo ha aportado significativamente en la actualización de los contenidos 

programáticos desarrollados en cada una de las asignaturas matriculadas por los 

estudiantes de tercer semestre. 

 

El trabajo de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina es un referente fundamental en la 

lucha por los derechos humanos, especialmente en el contexto de la desaparición forzada. 

Los aportes del PAT colectivo, titulado "La búsqueda de la verdad: Estrategias de las 

Madres de Plaza de Mayo y su aplicabilidad en casos de desaparición forzada en 

Colombia", pueden ser de gran relevancia para el plan de estudios del programa académico 

de Derecho. La integración de estos elementos en el plan de estudios del programa 

académico de Derecho no solo enriquecería el enfoque teórico sobre los derechos humanos 

y la desaparición forzada, sino que también ofrecería a los estudiantes herramientas 

prácticas para comprender y actuar ante estos graves problemas en contextos tanto 

nacionales como internacionales. Al estudiar las estrategias de las Madres de Plaza de 

Mayo, los estudiantes de Derecho pueden obtener una visión más profunda sobre la lucha 

por la verdad y la justicia, y cómo este proceso puede ser implementado y adaptado a los 

desafíos que enfrenta Colombia. 

 

 

 

  

5. Impacto del PAT Colectivo en la producción del Programa. De acuerdo 

con la apreciación del Colectivo Docente, indique como valor agregado, si 

desde el PAT Colectivo desarrollado entre otros: a) se generará un artículo, o 

una presentación en evento (divulgación), b) se derivará un trabajo de grado, 

o una intervención comunitaria; c) se convertirá en insumo para Investigación 

estricta. 
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La temática del Pat Colectivo desarrollada durante el segundo periodo 

académico de 2024 por los estudiantes, permitió generar en ellos un acercamiento 

a la estrategia metodológica Nuñista, de manera tal, que hiciera aprehensión de la 

metodología y los prepara para los semestres siguientes donde harán 

construcciones completas de anteproyectos de investigación estricta que deriven en 

productos de corte científico.  

 

De igual forma ha generado gran impacto en la sociedad, lo anterior lo 

podemos evidenciar en las diferentes actividades investigativas que realizaron los 

estudiantes para obtener los resultados de los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación.  

 

Finalmente, al interior de la CURN también se dio un gran impacto al 

momento de ser socializado el Pat Colectivo a los demás estudiantes de diferentes 

semestres a través del Seminario Final de Investigación. 

 

 

 

 


