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Resumen
La desaparición de una persona supone un gran impacto que no 
queda limitado a su entorno más cercano. También los profesio-
nales pueden verse afectados por los elevados niveles de incerti-
dumbre y sufrimiento que experimentan familiares y allegados. 
Dar un tratamiento prioritario a la problemática de las desapari-
ciones resulta crucial. El desarrollo de unas óptimas habilidades 
prácticas, que promueva estrategias de intervención adecuadas 
en la atención al entorno de la persona desaparecida, se valora 
esencial. Del mismo modo, se considera necesaria la implemen-
tación de medidas de gestión del estrés y autocuidado del profe-
sional para prevenir problemáticas asociadas, de manera directa 
o indirecta, a la exposición a este tipo de situaciones.
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Abstract
The disappearance of a person implies a great impact that is not 
limited to those closest to the person. Professionals can also be 
affected by the high levels of uncertainty and distress experien-
ced by relatives and loved ones. Addressing the issue of disa-
ppearances as a priority is crucial. The development of optimal 
practical skills, promoting appropriate intervention strategies 
in the care of the missing person's environment, is considered 
essential. Similarly, the implementation of stress management 
and self-care measures for the professional is considered neces-
sary to prevent problems associated, directly or indirectly, with 
exposure to this type of situation.

Keywords
Missing persons; Disappearances; Skills; Psychological interven-
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1 La problemática de las desapariciones en España

La desaparición de personas es una problemática común a 
todas las sociedades y culturas (López et al., 2023). A lo largo de 
la historia de la humanidad son muchos los registros de perso-
nas que han desaparecido sin dejar rastro, sumiendo a sus seres 
queridos en la incertidumbre y el dolor.

Nadie escapa a la posibilidad de vivir una desaparición en su 
entorno, e incluso ser quien desaparece, pues esta condición no 
es exclusiva de sexo, raza, edad o nivel socioeconómico alguno 
(Ministerio del Interior, 2017).

Son muchas las motivaciones que pueden existir tras una 
desaparición, pudiéndose clasificar esta en nuestro país como 
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voluntaria, involuntaria o forzosa (Cereceda y Tourís, 2019), o 
de manera operativa y congruente con las investigaciones de 
García-Barceló et al. (2019), como voluntaria-escape, volunta-
ria-disfuncional, involuntaria-accidental e involuntaria-forzosa; 
propiciando tres posibles desenlaces en el caso de ser resuelta: 
aparición en buen estado de salud, aparición con lesiones de 
índole física y/o psicológica, aparición de la persona fallecida 
(López et al., 2023).

Pero con independencia de las causas motivadoras, si hay un 
elemento común a todas ellas, ese es la incertidumbre (De Pue-
lles, 2018), así como el impacto psicológico y emocional que se 
produce a múltiples niveles (Álvarez-Aparicio, 2018). De este 
modo, y como señalan diversos autores (Boss, 2001; De Castro, 
2019; De Puelles, 2018), la desaparición de un ser querido pre-
senta particularidades en comparación con otros sucesos trau-
máticos que dificultan notablemente el proceso de adaptación a 
la situación, eliminándose ritos individuales y sociales que pue-
den facilitar el ajuste a una nueva realidad donde el ser querido 
ya no está.

Pero como ya se ha señalado, la sacudida que la desaparición 
de una persona provoca, no se limita a su entorno más cercano, 
sino que también incide sobre la comunidad de pertenencia del 
ausentado y sus familiares y allegados, la sociedad en sí misma, 
incapaz de dar respuesta a lo ocurrido pese a los recursos inver-
tidos y los propios profesionales que buscan obtener resultados 
que permitan dar solución a la desaparición, poniendo fin al su-
frimiento que su mantenimiento en el tiempo provoca (Álvarez- 
Aparicio, 2018).

Cada año, una media de 23.000 denuncias por desaparición de 
personas se interponen en nuestro país (figura 1), de ellas, desde 
que se tienen registros en el Sistema PDyRH, la mayor parte se 
resuelven satisfactoriamente en los primeros días, quedando al-
rededor de un 5 % sin cesarse (López et al., 2023). Debe tenerse 
en cuenta que el Sistema de Personas Desaparecidas y Restos 
Humanos sin Identificar (PDyRH) comenzó su funcionamiento en 
el año 2010, siendo plenamente operativo para todos los Cuerpos 
Policiales en el año 2012. Se trata pues, de un sistema dinámico 
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que está en constante actualización, conforme la situación de las 
denuncias varía (López et al., 2022).

Cuando un ser querido desaparece, su entorno inicia una bús-
queda incansable del mismo (Martel et al., 2021). En paralelo, 
la investigación se inicia y los profesionales se unen en pro de 
un mismo objetivo: dar con el paradero de la persona ausente  
de su residencia habitual de la que familiares y amigos carecen 
de información sobre su estado o situación.

Como señala Álvarez-Aparicio (2024, p. 39):

Las desapariciones deben entenderse como pro-
cesos dinámicos que van a ir evolucionando en el 
tiempo conforme se modifican las circunstancias que 
las envuelven y su consiguiente investigación. Con-
secuentemente, las reacciones y necesidades que se 
van a observar en las personas afectadas, pueden 
también fluctuar, en ocasiones de forma rápida e 
imprevisible, siendo preciso que el profesional sea  

Figura 1: Evolución anual del número de denuncias interpuestas por desaparición de personas en Espa-
ña. Nota. Extraído y adaptado de «Informe Anual Personas Desaparecidas durante el año 2022» de López 

et al., 2023, p. 29. Puesto que el Sistema PDyRH comenzó a estar plenamente operativo en el año 2012, el 
incremento registrado entre los años 2010 y 2012 es especialmente elevado. Puede apreciarse igualmen-

te el descenso registrado en el año 2020 (como consecuencia de la COVID).
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capaz de adaptarse y emplear las habilidades, estrate-
gias, técnicas y herramientas más adecuadas en cada  
caso.

Así, la inexistencia de dos situaciones iguales, dada la idiosin-
crasia de cada suceso, cada afectado y cada fase del proceso que 
supone una desaparición, hace que la flexibilidad y la perspectiva 
evolutiva, sean dos aspectos esenciales que los y las profesionales 
deben contemplar en cada intervención. Para ello resulta esencial 
que estos estén debidamente capacitados y especializados en el 
abordaje de esta problemática.

Con frecuencia, y como piden diferentes Asociaciones de Fa-
miliares de Personas Desaparecidas y otros profesionales, los 
recursos son insuficientes, sobre la base de que pese a la inquie-
tud y alarma social que genera esta problemática, sigue sin ser 
considerada un problema de Estado, valoración que sí tienen 
otras casuísticas de similar calado (Beltrán, 2016).

La Comisión Especial para el estudio de la problemática de las per-
sonas desaparecidas sin causa aparente constituida en 2013 por 
acuerdo del Pleno del Senado, en su informe de conclusiones, 
fue clara en este sentido señalando la necesidad de abordar de 
manera prioritaria la problemática de las personas desapare-
cidas de manera global, abarcando tanto los aspectos técnicos 
y legislativos, como también los humanitarios. Diez años des-
pués, y pese a los avances logrados, aún existen grandes ele-
mentos de mejora.

Así, especialmente en los casos en que las ausencias se 
mantienen en el tiempo, en lo que ha venido a denominarse 
desapariciones de larga duración, su exigencia hace que sea pre-
ciso una preparación formativa e informativa específica y es-
pecializada de los profesionales que llevan la investigación, 
como así quedó también recogido en la Comisión Especial para 
el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa 
aparente (2013).

Como señalan algunos autores (Álvarez-Aparicio, 2015), 
con frecuencia, fruto de los estereotipos sociales, se atribu-
ye al personal interviniente una invulnerabilidad psicológica 
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a las situaciones, por críticas que estas sean, más cercanas al 
mito. La realidad, de la mano de diferentes estudios, muestra 
que los profesionales también pueden verse afectados en ma-
yor o menor medida, al constituir estas situaciones procesos 
tóxicos donde el sufrimiento humano está presente (Martín y 
Parada, 2008; Robles y Medina, 2002). Así, es justamente el 
contacto con el sufrimiento humano, lo que genera mayores  
niveles de ansiedad y estrés en los profesionales, como han ava-
lado autores como Kroes, Margolis y Hurrell (1974), que apre-
ciaron en sus investigaciones que la exposición al peligro físico 
podía desencadenar menores niveles de estrés que la atención 
directa a las víctimas o la comunicación de malas noticias a los 
familiares de estas.

Como se verá más adelante, cuando un ciudadano desaparece, 
a las exigencias externas que el investigador tiene que enfrentar, 
ya sean procedentes de familiares y allegados, la organización 
policial, la administración, los medios de comunicación, o la pro-
pia sociedad, se le unen con frecuencia las exigencias internas 
a las que el propio profesional se somete, producto de unas ele-
vadas expectativas. La ausencia de avances en la investigación y 
con ello de respuestas a las demandas del entorno de la persona 
ausente, pueden ser un importante foco de malestar alimentado 
por el sentimiento de impotencia y falta de control, ante una 
realidad que se desconoce (Álvarez-Aparicio, 2015).

La deshumanización y el distanciamiento de las víctimas, 
como mecanismo de defensa por un lado, o la sobre-implica-
ción en el caso por otro, puede tener serias consecuencias tanto 
para el entorno de la persona ausente como para los profesiona-
les que llevan la investigación y la investigación misma (Álva-
rez-Aparicio, 2015). De ahí la importancia de desarrollar unas 
buenas prácticas en el marco policial (incluidas en ellas unas 
óptimas habilidades), en la atención al entorno de la persona 
desaparecida, como quedó de manifiesto en la Reunión de la Pre-
sidencia Española del Consejo de la Unión Europea en octubre 
de 2023 en Materia de Personas Desaparecidas (Álvarez et al., 
2023; Vinuesa, 2023), en consonancia con lo perseguido por el 
I Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas, desarrollado 
por el Centro Nacional de Desaparecidos (Ministerio del Interior, 
2022).
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2 La importancia de unas buenas habilidades prácticas 
en la atención a familiares y allegados de personas 
desaparecidas

Si bien se ha visto que las consecuencias que una desapari-
ción tiene se producen a muchos y diversos niveles, a continua-
ción, nos centraremos en aquellos, objeto del presente escrito, 
sobre los que una adecuada atención puede suponer cambios  
relevantes.

Como se ha señalado, quizá uno de los ámbitos más duramen-
te afectados por una desaparición, sea su entorno más cercano, 
pero no es el único. En ocasiones, son también los profesionales 
implicados en la búsqueda y localización de la persona, junto a 
otros intervinientes de la salud, seguridad y emergencias, quie-
nes pueden verse perjudicados. Poseer unas buenas habilidades 
en la atención a familiares y allegados de la persona en parade-
ro desconocido, no solo puede suponer un beneficio para estos 
sino también para los profesionales implicados y la investigación 
misma (Álvarez-Aparicio et al., 2023).

2.1 Beneficios para familiares y allegados

La desaparición de un ser querido supone, a su entorno más 
cercano, una situación difícil de gestionar. A los problemas 
de índole psicológico y emocional que puedan surgir, se unen 
otros de carácter económico, judicial o social (Álvarez-Aparicio,  
2018).

Diferentes investigaciones coinciden en señalar el duelo  
prolongado, la depresión y el estrés postraumático, como las 
reacciones que con mayor frecuencia aparecen en familiares y 
allegados de la persona desaparecida (Pérez-Bambó, 2021), su-
poniendo mayor alteración y patología con respecto a otros suce-
sos en los que la persona resulta fallecida (Barakovic et al., 2013, 
2014; Huang y Habermas, 2019; Isuru et al., 2019; Pérez-Bambó, 
2021; Powell et al., 2010).
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Los estudios analizados por Pérez-Bambó (2021) en la revi-
sión sistemática efectuada sobre una muestra de 17 artículos 
publicados sobre el tema desde el año 20001, señalan concreta-
mente como principales consecuencias de una desaparición: (a) 
sintomatología asociada al trauma (94 %); (b) alteraciones en el 
proceso de duelo, duelo patológico, traumático o prolongado (88 
%) y (c) depresión (82 %). De forma más concreta algunos de 
los síntomas más frecuentes recogidos por los estudios revisados 
fueron (Pérez-Bambó, 2021, p. 18):

Aislamiento social y sentimiento de soledad (71 %), 
pérdida de seguridad y de confianza en la vida y en las 
personas (65 %), ansiedad (59 %), pensamientos in-
trusivos (59 %), sentimiento de culpa (47 %), tristeza 
(47 %), problemas somáticos (41 %), miedo (35 %), 
insomnio y pesadillas (29 %), pérdida de sentido (29 
%) e irritabilidad (24 %) y en menor medida deses-
peranza (18 %), pérdida de interés por las actividades 
personales (18 %), vergüenza (18 %), conflictos fami-
liares (12 %) y problemas de concentración (12 %).

Un reciente estudio realizado en España por De Vicente y  
Santamaría (2022) mediante el Cuestionario del Impacto del 
Trauma (CIT) en una muestra de familiares de personas desapa-
recidas, arroja resultados similares, informando que:

De los 29 indicadores de malestar psicológico e im-
pacto psicosocial estudiados, las familias con personas 
desaparecidas presentan puntuaciones muy elevadas 
en 26 de ellos, siendo muy superiores a las puntua-
ciones de la población general en 20 de ellos. Los más 
significativos son: deterioro en el funcionamiento, in-
trusión, depresión, disociación, cambio vital, trastor-

1. Las muestras estudiadas en los artículos seleccionados representan una población 
heterogénea en cuanto a procedencia, causa de la desaparición y parentesco con la 
persona desaparecida. La mayoría de los estudios fueron hechos en países europeos, 
aunque la población europea estudiada representa solo un 38 % sobre la muestra total. 
Casi el 60 % de los artículos hacen referencia a países en conflicto o tras el mismo. La 
muestra global supuso un total de 4569 personas, de las cuales 3.381 fueron familiares 
de personas desaparecidas (74 %).
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nos de sueño, alteración cognitiva, alteración de la ac-
tivación y reactividad, distanciamiento social, pánico, 
autosabotaje, desregulación emocional, ideación suici-
da, problemas somáticos, ansiedad, rumiación (p. 2).

Con base en los estudios realizados se puede observar sinto-
matología asociada a altos niveles de estrés y ansiedad conse-
cuencia de las exigencias y auto-exigencias que de la situación 
se derivan. Las elevadas puntuaciones en disociación obtenidas 
por De Vicente y Santamaría (2022), muestran una sintomato-
logía postraumática de especial gravedad, junto a alteraciones 
de carácter somático e internalizante, un elevado impacto en el 
ámbito interpersonal y una visión negativa del mundo, los de-
más y ellos mismos. En definitiva, los estudios muestran que la 
desaparición de un ser querido puede suponer una interferencia 
completa en todas las esferas de la persona.

En cuanto a aquellos elementos que pueden influir en mayor 
grado en el desarrollo de psicopatología destacan: la creencia 
ambivalente, la idea de que la persona desaparecida pueda se-
guir con vida, así como un estilo de afrontamiento evitativo. Del 
mismo modo, un pensamiento contrafáctico ascendente (consis-
tente en pensar que las cosas podrían haber ido mejor de darse 
otras alternativas), cogniciones negativas, rumiación y atenua-
ción (desvalorización, omisión o atenuación del aspecto posi-
tivo), aparecen asociados a una mayor morbilidad psicológica 
(Barakovic et al., 2013, 2014; Huang y Habermas, 2019; Isuru 
et al., 2019; Kennedy et al., 2020; Lenferink et al., 2017; Lenfe-
rink et al., 2018a, 2018b, 2019; Pérez-Bambó, 2021; Powell et al,  
2010).

En contraposición, aquellos mecanismos que parecen estar 
presentes en mayor medida facilitando la integración de lo ocu-
rrido y la reducción consecuente de sintomatología se basan en: 
el apoyo social (real y percibido); un afrontamiento activo cen-
trado en el problema; la implicación en organizaciones comu-
nitarias, asociaciones de familiares de personas desaparecidas 
o movimientos para preservar su memoria; la autocompasión 
y la autocomprensión; el apoyo profesional y, en menor medi-
da, un pensamiento contrafáctico descendente (Andersen et al., 
2020; Arenliu et al., 2019; Huang y Habermas, 2019; Kennedy  
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et al., 2020; Lenferink et al., 2017; Lenferink et al., 2018a, 2018b, 
2019; Pérez-Bambó, 2021; Powell et al, 2010).

Partiendo de estos factores, diferentes investigadores han 
propuesto diversos tipos de intervenciones: (a) terapia grupal 
o grupos de apoyo mutuo (Andersen et al., 2020; Arenliu et al., 
2019; Barakovic et al., 2014; Kennedy et al., 2020; Lenferink et 
al., 2018a, 2018b); (b) reactivación conductual (Andersen et al., 
2020; Arenliu et al., 2019; Barakovic et al., 2014; Kennedy et al., 
2020; Lenferink et al., 2018a, 2018b); (c) aceptación de emo-
ciones incómodas y tolerancia a la incertidumbre (Arenliu et 
al., 2019; Kennedy et al., 2020; Lenferink et al., 2017; Lenferink 
et al., 2018a, 2018b, 2019; Powell et al, 2010); (d) resignifica-
ción de la pérdida (Andersen et al., 2020; Arenliu et al., 2019; 
Huang y Habermas, 2019; Kennedy et al., 2020; Lenferink et 
al., 2017); (e) expresión emocional y el uso de técnicas narrati-
vas (Andersen et al., 2020; Huang y Habermas, 2019; Lenferink  
et al., 2019); (f) desarrollo de la autocompasión y el entrena-
miento en atención plena (Kennedy et al., 2020; Lenferink et al., 
2017; Lenferink et al., 2018a, 2018b, 2019). En menor medida, 
algunos estudios proponen también el uso de: técnicas simbóli-
cas, reestructuración cognitiva, psicoeducación exposición, en 
imaginación y técnicas de relajación (Pérez-Bambó, 2021, p. 21).

En cuanto a los enfoques terapéuticos recomendados, pese a 
la escasez de estudios existentes sobre eficacia de los tratamien-
tos aplicados, la revisión efectuada por Pérez-Bambó (2021) su-
giere la Terapia Cognitivo-Conductual, el Mindfulness, la Terapia 
de Aceptación y Compromiso y la Terapia Centrada en la Compa-
sión, integradas en un marco psicosocial más amplio, como op-
ciones de intervención óptimas. En estos casos, además, resulta 
especialmente indicado el formato grupal.

Unas buenas habilidades por parte de los profesionales que 
intervienen en casos de desaparición deben insertarse en las 
acciones a desarrollar en todo momento por cuanto se persigue 
amortiguar el impacto del suceso y favorecer una integración 
adaptativa del mismo, proporcionar recursos de afrontamien-
to y prevenir que la situación (y sus consecuencias derivadas), 
empeore.
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Como se ha visto, facilitar y reforzar el apoyo social (real 
y percibido), asegurando que este se mantiene en el tiempo, 
proporcionar estrategias de control de la activación, manejo y 
gestión emocional o facilitar la integración de la experiencia 
mediante estrategias narrativas, simbólicas y de integración 
cognitiva, junto al desarrollo de técnicas y estrategias de au-
tocuidado; son solo algunos de los aspectos donde unas buenas 
habilidades son esenciales y que se han mostrado eficaces en el 
afrontamiento de situaciones donde un ser querido desaparece. 
El profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) pue-
de aquí marcar la diferencia.

El impacto que una situación supone para cada persona viene 
marcado, junto a variables de índole ambiental, situacional y 
personal, por la percepción del hecho y los recursos para ha-
cerle frente (Robles y Medina, 2002). El profesional de las FCS 
no puede cambiar el suceso pero sí el modo en que es percibido 
y por tanto puede ser afrontado. En desapariciones, donde el 
manejo de la incertidumbre se revela complejo y esencial (De 
Puelles, 2018) y el dolor y sentimiento de vacío hacen mella 
en la unidad biopsicosocial que es la persona (Acinas, 2012), 
dotar de habilidades prácticas al profesional resulta vital. Una 
buena comunicación que ajuste expectativas y facilite el funcio-
namiento adaptativo de la persona, junto a un adecuado manejo 
de herramientas que doten de control y faciliten la gestión de 
la situación, puede resultar beneficioso para todas las partes 
implicadas.

2.2 Beneficios para los profesionales (FCS)

Como se ha señalado, con frecuencia se adjudican a los in-
tegrantes de las FCS unas cualidades poco realistas, de marca-
da superioridad, en su desempeño profesional y afrontamiento 
personal ante situaciones de elevada complejidad. No obstante, 
la realidad muestra que si bien los profesionales que se mueven 
en el ámbito de la seguridad y las emergencias pueden tener un 
umbral de resistencia mayor al de la población general, también 
se ven afectados por las situaciones que viven (Martín y Parada, 
2008).
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Cualquier situación adversa, estresante, crítica y/o traumáti-
ca puede ser entendida como un proceso tóxico por la afectación 
que puede conllevar. Nadie es totalmente inmune. No obstante 
la mayor parte de las reacciones experimentadas suelen ser nor-
males y de carácter transitorio. Más allá de esto, según algunos 
autores, todos tenemos un punto crítico a partir del cual pueden 
darse desajustes psicológicos. Factores de desarrollo personal, 
capacidad de expresión emocional, marcadores biológicos y 
esquemas cognitivos, serían determinantes (Robles y Medina, 
2002).

El proceso de búsqueda y localización de una persona desa-
parecida es una situación altamente estresante y potencialmen-
te traumática para muchas de las personas afectadas, también 
para los profesionales que trabajan para resolver el caso (Álva-
rez-Aparicio, 2018). Como señala Álvarez-Aparicio (2015, p. 16):

En el caso de las desapariciones, máxime si estas 
tienen un carácter prolongado, las demandas por par-
te del entorno del desaparecido a las FCS para una rá-
pida y eficaz resolución de la situación se convierten 
en una presencia constante y mantenida en un tiem-
po, cuyo fin es imposible de determinar. A las exigen-
cias externas, ya sean procedentes de la familia, la 
organización policial, la administración, los medios 
de comunicación, o la propia sociedad, se le unen las 
exigencias internas, producto de unas elevadas expec-
tativas.

Los riesgos psicosociales más específicos de los profesionales 
que se enfrentan a situaciones adversas con cierta frecuencia 
son el estrés traumático secundario y el desgaste profesional o 
burnout (Newell y MacNeil, 2011), no estando exentos de otros 
riesgos como el estrés o las agresiones (Pacheco et al., 2012). 
Tal es el caso de los integrantes de las FCS (Pérez-Serrano et al., 
2023)

A las variables de índole personal, ambiental y situacional 
propias de las tareas a desarrollar, se le unen otras de carácter 
organizacional como los horarios, la cantidad de casos y per-
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sonas a atender, la sobrecarga laboral, emocional y temporal, 
la falta de recursos humanos, materiales y de reconocimiento, 
etc., que son factores de riesgo de estrés traumático secundario 
y desgaste profesional (Garrosa, 2012a). Se reconoce además, 
que el personal policial a menudo está expuesto a diversos fac-
tores estresantes específicos de su trabajo, como son: peligros 
y riesgos inherentes al trabajo policial, eventos traumáticos, así 
como factores estresantes organizacionales, como desafíos re-
lacionados con el aumento de las cargas de trabajo y la escasez 
de personal (Purba y Demou, 2019; Simonovska et al., 2023); si 
bien existen pocos estudios sobre factores estresantes crónicos, 
como el trabajo en áreas de alto riesgo o exposición prolonga-
da a situaciones potencialmente traumáticas, pese a los efectos 
significativos que puede tener en la salud y el bienestar del pro-
fesional (Simonovska et al., 2023).

Tanto el estrés traumático secundario (que puede ocurrir sú-
bitamente y supone que «el profesional adquiere los síntomas 
por la exposición o el contacto con la situación o con las per-
sonas que sufren directamente el trauma» [Newell y MacNeil, 
2011]), como el desgaste profesional o burnout (que se caracte-
riza por «un estado de agotamiento físico, emocional y mental, 
como consecuencia de la excesiva implicación laboral y de las 
altas demandas del trabajo» [Garrosa, 2012a]), genera una se-
rie de reacciones emocionales-cognitivas, motoras y somáticas 
que pueden afectar tanto al trabajador, en forma de enfermedad 
y pérdida de bienestar, como a la organización y a la calidad 
del servicio asistencial prestado (Puerto, 2007). En el caso del 
burnout además, se cree que los efectos acumulativos de lidiar 
con las experiencias negativas y los eventos traumáticos pueden 
incrementar el riesgo de sufrirlo (Kohan y Mazmanian, 2003).

Como se ha visto y señala Álvarez-Aparicio (2015), «lejos de 
lo que pueda pensarse, es precisamente el contacto con el su-
frimiento humano, lo que genera mayores niveles de ansiedad 
y estrés». Las investigaciones realizadas por Kroes, Margolis y 
Hurrell (1974), mostraron cómo ante situaciones de crisis solía 
predominar en menor grado el peligro físico como factor de es-
trés, que la atención a las víctimas o la comunicación de malas 
noticias a los familiares de estas. En el ámbito policial, una revi-
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sión de la literatura relacionada con el impacto de la investiga-
ción criminal en el bienestar de los profesionales (Cartwright y 
Roach, 2022), concluye que existen una serie de factores que im-
pactan negativamente, principalmente aquellos que tienen que 
ver con casos en los que la víctima era una persona vulnerable 
(especialmente un menor).

En los casos de desaparición, familiares y allegados están ávi-
dos de información y precisan respuestas para calmar la incerti-
dumbre que experimentan. Los profesionales, carentes de estas, 
se sienten con frecuencia impotentes ante unas demandas a las 
que es difícil dar solución, pudiendo mostrar diversas reaccio-
nes, desde una sobreimplicación en la resolución de la situación, 
hasta la deshumanización y distanciamiento del entorno de la 
persona desaparecida (Álvarez-Aparicio, 2015). En ambos casos 
se resiente la relación con los familiares y allegados, el autocon-
cepto y autoestima del profesional y la calidad de la atención 
dispensada y la investigación realizada.

Así, a las altas demandas surgidas de agentes externos (entor-
no de la persona ausente, medios de comunicación, organización 
o institución de pertenencia…) e internos (las propias exigencias 
del profesional), se le añaden otros factores como la escasez de 
recursos (materiales y humanos) para encontrar y dar respues-
tas a lo ocurrido. Como señala Garrosa (2012a, p. 273), estos 
elementos, «la experiencia prolongada de escasos recursos y un 
alto nivel de demandas, conducen al agotamiento y a la pérdida 
de expectativas profesionales».

Pero las tareas en el ámbito de la seguridad y emergencias, 
como es el trabajo policial, también tiene consecuencias psico-
lógicas positivas como: (a) una alta satisfacción laboral en los 
investigadores que trabajan por ejemplo en explotación sexual 
infantil (Holt y Blevins, 2011); (b) lo que ha venido a denomi-
narse resiliencia vicaria en base a la observancia de la resiliencia 
que poseen las víctimas (Engstrom et al., 2008; Foley y Massey, 
2021; Hernandez-Wolfe et al., 2015); (c) experimentación de sen-
timientos positivos ayudando a superar su trauma a la víctima 
(satisfacción por compasión), ya sea identificándolas, arrestando a 
los culpables (de haberlos) o protegiendo al resto de la población 
(Foley y Massey, 2021).
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Son por tanto necesarias acciones a nivel personal, organi-
zacional y relacional. Como señala Garrosa (2012a, p. 275), los 
profesionales en contacto con situaciones potencialmente trau-
máticas, como puede ser una desaparición, «necesitan tener 
unas adecuadas condiciones laborales, mejorar las competencias 
emocionales de resistencia y la formación en materia de auto-
cuidado, ante las experiencias emocionales agudas y crónicas 
laborales. Para ello, se deben fomentar los recursos personales 
y organizacionales de una manera integrada».

En la misma línea, Álvarez-Aparicio (2015, p. 9) expone que:

Medidas de prevención, como formación especia-
lizada en el área, que promueva estrategias de inter-
vención apropiadas en la interacción con el entorno 
del desaparecido, así como en el automanejo emocio-
nal del estrés y variables asociadas, que un caso de 
este tipo suponen; se revelan como las más adecuadas 
para maximizar la calidad del trabajo desarrollado, y 
minimizar el impacto negativo que estas situaciones 
pueden tener sobre el interviniente, tanto en el ámbi-
to personal como profesional.

En definitiva, como señala Benedito (1997), cualquier pro-
fesión que implique interacciones con otras personas, re-
quiere además de los conocimientos técnicos, las habilidades  
psicológicas suficientes para llevarlas a cabo de forma eficaz. 
En este sentido, formación e información, no solo a las familias, 
sino a los profesionales como enlace con estas, resulta esencial 
para un buen desempeño laboral y personal (Álvarez-Aparicio,  
2015).

Como se ha visto, el empleo de unas adecuadas habilidades en 
la atención a familiares y allegados de personas desaparecidas, 
no solo tiene beneficios para estas, que pueden ver facilitado el 
proceso de aceptación y adaptación a una nueva realidad donde 
su ser querido se encuentra en paradero desconocido, sino tam-
bién para el profesional, que puede ver reducidos sus niveles 
de estrés como consecuencia de mayor sensación de control así 
como la probabilidad de aparición de problemáticas como el bur-
nout o el estrés traumático secundario.
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2.3 Beneficios para la investigación

Es una cuestión ampliamente estudiada que la alianza terapéuti-
ca que se establece entre el profesional y la persona que precisa 
de atenciones y respuestas, tiene un papel clave en el éxito de 
las intervenciones realizadas, tanto o más incluso, que las téc-
nicas empleadas (Martín y Muñoz, 2009).

Como señala Galán (2018, p. 12), «cuando una persona desa-
parece la investigación debe centrarse en saber qué ocurrió. Por 
ausencia de pruebas directas, este tipo de investigaciones son 
las más difíciles de indagar». Como indica este mismo autor, 
en lo que ha definido como escena fantasma, «con frecuencia no 
hay escena del suceso, ni cuerpo, arma o testigos». Por ello, el 
entorno de la persona desaparecida puede proporcionarnos in-
formación clave en el proceso.

La entrevista policial es una técnica científica más al servi-
cio de la investigación y que resulta fundamental en casos de 
desapariciones. Desde un punto de vista policial, todas aque-
llas personas con las que haya tenido contacto la persona des-
aparecida, constituyen una fuente esencial de información 
que facilita pistas, datos o referencias que enfocan o dirigen 
las demás actuaciones policiales. Así, como expone González  
(2013):

En muchos casos, además, sólo se cuenta con esta 
información, por no existir otro tipo de indicios. 
Por tanto, una adecuada realización de la entrevista  
policial, resulta fundamental para la obtención de 
testimonios de aquellas personas que puedan aportar  
información o tengan conocimiento del hecho.

Con la entrevista «se persigue la obtención de información 
lo más exacta y completa posible, reduciendo el trauma a los 
entrevistados y protegiendo los derechos de los acusados (de ha-
berlos)» (González, 2015, p. 188). Para ello, el profesional debe 
estar adecuadamente formado y entrenado tanto en una serie de 
técnicas como de habilidades (González, 2008).
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Recordar supone esfuerzo. A ello, debe añadirse que niveles 
muy elevados de activación dificultan el procesamiento hipo-
campal lo que puede dar lugar a dificultades para recordar lo 
ocurrido con detalle, e incluso a lagunas de memoria (Álva-
rez-Aparicio, 2018). Es por ello esencial que, desde un primer 
momento se establezca una buena relación interpersonal que 
facilite la colaboración del entorno afectado por la desaparición. 
En ocasiones, las personas son remisas a colaborar en base a 
casuísticas y creencias poco ceñidas a la realidad que es fun-
damental ajustar y, en su caso, flexibilizar. Así, es posible que 
piensen que si colaboran, se les va a requerir constantemente 
con las consiguientes molestias, o que si aportan determinada 
información pueden dañar la imagen de la persona desaparecida 
o la suya propia, incluso sentirse juzgados, o lo que es peor, ser 
acusados.

No se debe perder de vista que el entrevistador eficaz ayuda 
al entrevistado a recordar, facilita la comunicación de lo recor-
dado, y rastrea sistemáticamente, con orden y sin prisa, todos 
los aspectos del hecho, registrándolos de forma extensa y obje-
tiva (González, 2008). Unas buenas habilidades en la atención a 
familiares y allegados pueden generar unos niveles importantes 
de confianza que faciliten este punto.

3 Habilidades requeridas para el adecuado desarrollo de la 
función policial durante la intervención en desapariciones

Hoy día la actuación policial está continuamente expuesta a 
valoración y crítica. Si bien, frecuentemente, este ejercicio re-
cibe una estimación positiva, no es extraño escuchar o leer opi-
niones negativas por diferentes motivos, lo que lleva en muchos 
casos, a que se critique y se genere solo un estereotipo de las 
personas integrantes de los cuerpos policiales. A la visión desfa-
vorable que en ocasiones reciben las FCS sobre la labor que rea-
lizan, se une la percepción de una escasa capacitación, actitudes 
y habilidades mostradas por sus integrantes ante diferentes pro-
blemáticas que por su naturaleza requieren cierta proximidad e 
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implicación. Además, ponen de manifiesto el inadecuado manejo 
de emociones, así como la carencia de habilidades necesarias 
para la resolución de muchos delitos (Alemán, 2022) y reali-
zación óptima de actuaciones policiales, entre las que podrían 
encajarse perfectamente las actividades necesarias a desarrollar 
en la desaparición de personas.

Diferentes estudios señalan la percepción de una respuesta 
ineficaz y la demanda de cambios en las intervenciones poli-
ciales por parte de la ciudadanía, principalmente en aquellas 
actuaciones relacionadas, tanto con el trato recibido, para evi-
tar fenómenos de victimización secundaria, como con el incre-
mento de la protección y de la seguridad (González y Garrido,  
2015).

Teniendo en cuenta, (a) estos cambios sugeridos (en especial 
lo relativo a la victimización secundaria por las graves impli-
caciones que puede tener para las personas afectadas); (b) la 
gran cantidad de ocasiones en que esta victimización se puede 
generar a lo largo de una investigación policial y judicial y (c) la 
evolución llevada a cabo por las FCS para adaptarse a las nuevas 
realidades y necesidades sociales; se puede llegar a la siguiente 
conclusión: estas FCS, como instituciones de primera respuesta 
que intervienen desde los momentos iniciales en muchos episo-
dios complicados de la vida de las personas, deberían tener la 
capacidad de proporcionar la ayuda necesaria a la ciudadanía sin 
afectar y/o menoscabar su salud mental cuando esta se enfrenta 
a situaciones inesperadas y altamente estresantes (Valencia y 
Trejos, 2013).

Se puede considerar, por tanto, que las FCS pueden y/o deben 
hacer uso de una suerte de estrategias y herramientas específi-
cas que minimicen el impacto negativo para las personas de los 
sucesos altamente impactantes en los que intervienen a menudo, 
como son los casos de desaparición de personas. En términos 
genéricos, se plantean una serie de herramientas en consonancia 
con unos primeros auxilios psicológicos, que precisan ser adaptadas 
a la idiosincrasia de cada caso y situación. Por primeros auxilios 
psicológicos se entiende «un grupo de intervenciones psicológi-
cas tempranas, breves y prácticas orientadas a paliar y prevenir 
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los efectos psicológicos de los sucesos traumáticos a corto, me-
dio y largo plazo» (Muñoz et al., 2007, p. 13).

En este sentido, Valencia y Trejos (2013, p. 10) en relación a 
los primeros auxilios psicológicos en el servicio de atención al ciuda-
dano desde un enfoque humanista, concluyen entre otras cues-
tiones, que:

Los primeros auxilios psicológicos se convierten en 
la herramienta fundamental que los policías de la ac-
tualidad deberían aprender a manejar, para así con-
tribuir con una prestación de servicio de atención al 
ciudadano en forma integral.

Se hace necesario incluir dentro de la formación 
integral del policía los primeros auxilios psicológicos, 
ya que estos hacen parte del equipo de primera res-
puesta ante una necesidad de la comunidad.

Es importante considerar que los primeros auxilios 
psicológicos no necesariamente deben ser aplicados 
por los profesionales de la salud mental, cualquier 
persona que esté debidamente capacitada y entrenada 
los puede aplicar.

Cuando se le da el manejo de intervención inade-
cuado a una persona que ha experimentado una crisis 
circunstancial, puede generar trastornos mentales, in-
tensidad de las manifestaciones físicas y emocionales, 
atentar o poner en riesgo la integridad de sí mismo y 
de las personas.

Por su parte Céspedes et al. (2020), sin nombrar específica-
mente esta técnica, sí hace referencia a una serie de habilida-
des necesarias para desarrollarla y llevar a cabo una actuación 
policial eficiente, concluyendo que la adecuada gestión de la 
emoción, la empatía y la comunicación asertiva son cuestiones 
fundamentales para prestar un buen servicio a la ciudadanía. 
Por ello, la inteligencia emocional ha cobrado especial interés en 
la formación de la Policía, para conseguir que el personal esté 
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preparado y tenga las herramientas suficientes para hacer frente 
a su día a día. Así mismo, formar en habilidades psicosociales a 
los y las integrantes de la Policía contribuye, en gran medida, a 
que estos actúen reconociendo las necesidades de la ciudadanía 
y cumplan con ellas, lo que sin duda también mejorará la buena 
imagen de la institución policial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999, define 
las habilidades para la vida o competencias psicosociales como 
«la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a 
las exigencias y desafíos de la vida diaria». El quehacer diario de 
las FCS implica a menudo poner en práctica estas competencias 
en situaciones de alto impacto emocional para las personas; tan-
to para la ciudadanía que interactúa con los profesionales, como 
para los propios profesionales, por lo que se hace necesaria una 
adecuada capacitación y formación en estas cuestiones como in-
dica Álvarez-Aparicio (2015).

La resolución de conflictos y el bienestar emocional son cru-
ciales ante situaciones de estrés agudo que pueden darse en el 
trabajo policial (Antuña, 2022). Asimismo, considera este autor 
que la inteligencia emocional afecta a nuestra vida cotidiana en 
distintos ámbitos como la salud física y mental o la educación 
(Baudry et al., 2018; Li et al., 2021; Martins et al., 2010; Schutte 
et al., 2007; como se citó en Antuña, 2022).

En el estudio llevado a cabo por López et. al (2006), en el que 
examinaron la inteligencia emocional en una muestra de policías 
locales de Canarias, se comprueba por sus resultados que, si bien 
poseían habilidades adecuadas para conocer, comprender, regu-
lar y controlar sus emociones, la mayoría necesitaba mejorar sus 
competencias para percibir éstas. Dichos resultados, junto con 
otros expuestos anteriormente, ponen de manifiesto que unas 
adecuadas habilidades psicosociales e inteligencia emocional en 
las personas integrantes de las FCS mejora, no solo su bienestar 
psicológico, sino su salud mental en general. Esto, sin duda, re-
percutirá en un mejor desarrollo de las labores policiales que lle-
ven a cabo, algo de suma importancia cuando se trata de campos 
de trabajo emocionalmente tan impactantes para la ciudadanía 
como son las desapariciones de personas.
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3.1 Fases de la intervención policial y tareas a desarrollar 
en el ámbito de las desapariciones de personas

Atendiendo a las labores policiales a desarrollar en el ámbito 
de la desaparición de personas, se pueden establecer diferentes 
fases en la intervención policial considerando tanto los avances 
en la investigación como el tiempo transcurrido. Así, se puede 
hablar de fase de denuncia, fase de investigación y fase de can-
celación o cese, siendo todas ellas importantes en lo que tiene 
que ver con la interacción del profesional de las FCS con el en-
torno de la persona desaparecida. Estas fases comparten muchas 
actuaciones y van a requerir la puesta en práctica de habilidades 
similares, aunque también será necesario emplear en mayor me-
dida unas u otras de manera específica y diferencial en función 
de cada una de las fases.

Se sabe que, como en otro tipo de hechos que acercan la ciu-
dadanía a las FCS, en el caso de la desaparición de personas el 
momento de la denuncia se muestra como un elemento clave. En 
el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante 
casos de personas desaparecidas (Cereceda y Tourís, 2019, p. 23) se 
establece que:

La denuncia es una declaración emitida, verbal o 
escrita, que permite la puesta en conocimiento del he-
cho de la desaparición de una persona, y en el ámbi-
to de este protocolo de actuación, ante los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, independien-
temente de si ese hecho reviste o no caracteres de  
delito.

Así mismo, tal denuncia es procedente en todos los supuestos 
en que tenga lugar la desaparición de una persona para la puesta 
en marcha de las actuaciones encaminadas a la localización de la 
misma, tal y como recoge el citado Protocolo (Cereceda y Tourís, 
2019, p. 30).

Iniciado de este modo el procedimiento policial, a lo largo 
de todo el proceso será necesario ir recopilando información 
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para poder avanzar en el esclarecimiento de los hechos, lo que 
implica una serie de actuaciones profesionales, que precisan 
de habilidades específicas en cada caso. Estas pueden ser: la 
inspección ocular del domicilio de la persona desaparecida; 
el reconocimiento de los lugares que frecuentaba habitual-
mente; establecer contacto con familiares, amistades, compa-
ñeros de clase, de trabajo o de cualquier otra actividad que 
realizase; toma de declaración a testigos sobre el último mo-
mento en que se tuvo contacto con la persona desaparecida;  
recopilar el contenido de cámaras de video vigilancia; recoger 
medios tecnológicos que pudiera utilizar la persona desapare-
cida, así como posibles vehículos; realizar comprobaciones y  
verificaciones en centros hospitalarios y de otro tipo; esta-
blecer colaboración con otras organizacione; elaboración y  
ejecución de dispositivos de búsqueda, etc. (Cereceda y Tourís,  
2019).

Del mismo modo, además de las labores propias de la inves-
tigación policial, los profesionales de las FCS deben observar 
una serie de actuaciones en cuanto a la atención, protección y 
orientación a los familiares de las personas desaparecidas, tal y 
como reflejan Cereceda y Tourís (2019, p. 125):

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habilitarán 
canales de comunicación con las familias y personas 
allegadas al desaparecido, siempre procurando que 
ello no suponga un obstáculo para la investigación, 
búsqueda y localización de la persona desaparecida. 
Por consiguiente, se debe ser consciente de la angustia 
que genera la ausencia de una persona al entorno más 
cercano al que pertenece.

Como consecuencia, el Protocolo señala a continuación una 
serie de cuestiones a tener en cuenta en esas intervenciones, 
como son: (a) tratar de empatizar con los familiares y escuchar-
los sin reprimir las emociones y sentimientos que manifiesten, 
pudiendo ser habituales la agitación, la culpa, la ansiedad o la 
incertidumbre; (b) recomendar la posibilidad de requerir ayuda 
profesional; (c) ser cuidadoso con las respuestas para no gene-
rar mayor angustia de la que ya están padeciendo; (d) no gene-
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rar ni dar falsas esperanzas, adecuando la información facilitada 
a la realidad de cada caso, pero siendo honestos y transmitiendo 
información real y veraz.

3.2 Habilidades a poner en práctica en la interacción con el 
entorno de la persona desaparecida

En relación a habilidades básicas para desarrollar un adecua-
do trabajo de los profesionales de las FCS en el ámbito de las 
desapariciones, a lo largo de este apartado se ha hecho refe-
rencia a diferentes conceptos que, con ánimo de operativizarlos 
y conseguir que sean útiles para el/la policía, se van a centrar  
y resumir en: habilidades relacionadas con la inteligencia  
emocional, la escucha activa y aquella clave en la gestión de 
la incertidumbre. Jugando un papel básico crucial, unas buenas  
habilidades de comunicación.

Respecto a la inteligencia emocional, puede definirse como 
un conjunto de habilidades que contribuyen a la evaluación y 
expresión, la regulación y el uso de los sentimientos (Salovey 
y Mayer, 1990, p. 189). Unos años más tarde, Goleman popu-
larizó el término y enumeró tres componentes principales: 
la empatía, la asertividad y las relaciones prosociales (Gole-
man, 1997; Goleman y Cherniss, 2005; como se citó en Antuña,  
2022).

Goleman (1997) considera que la empatía es la capacidad que 
tiene una persona para reconocer las emociones en los demás. Es 
decir, la habilidad de comprender los sentimientos de los otros 
y poder leer sus mensajes no verbales. Goleman (1997) señala 
que hay tres tipos de empatía, que funcionan de manera inde-
pendiente en cada persona, a saber: empatía cognitiva, empatía 
emocional y preocupación empática.

Analizando cada tipo de empatía por separado, se puede con-
siderar la empatía cognitiva como la capacidad de intentar com-
prender cómo se siente o qué debe estar pensando otra persona. 
Tener empatía cognitiva significa ver las cosas con la perspec-
tiva de los demás, ponerse en los zapatos de otros. La empatía 
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emocional consiste en sentir físicamente con la otra persona, es 
la base de cualquier relación saludable y la razón por la que te-
nemos química con otras personas. En cuanto a la preocupación 
empática, a la que se conoce también como compasión, se trata 
del nivel más alto de empatía y no implica únicamente preocu-
parse por lo que piensa y siente la otra persona, sino hacer algo 
para mejorarlo.

En el ámbito policial, y en lo que al abordaje de las desa-
pariciones respecta en relación a familiares y allegados, puede  
mostrarse dicha habilidad, por ejemplo, siendo sensible a las ne-
cesidades de las personas, entendiendo la dificultad del momen-
to que pueden estar atravesando, adaptando tiempos y espacios 
a la misma y mostrando interés genuino por sus preocupaciones, 
entre otras.

Respecto al concepto de asertividad, según la Real Academia 
Española (2014) se define como «cualidad de asertivo», la cual, 
dicha de una persona, se refiere a que expresa su opinión de ma-
nera firme y con seguridad, respetando las ideas de los demás. 
Como señala Terroni (2009, p. 36), «juega un papel importante 
en las interacciones grupales, ya que constituye una habilidad 
o destreza a la hora de emitir opiniones y en los procesos de in-
fluencia grupal». Además, continúa Terroni (2009, p. 37) «posee 
relación directa con el saber decir, con el control emocional y 
con el lenguaje corporal. Por lo tanto, en la asertividad inter-
vienen variables comunicacionales lingüísticas así como otros 
factores paralingüísticos (contacto visual, gestos, entonación, 
etc.)». En relación al objeto del presente artículo, en el ámbito 
de las desapariciones se puede conseguir esa asertividad utili-
zando un tono de voz relajado, un lenguaje sencillo y adapta-
do a la persona, escuchando lo que la otra persona tenga que 
transmitir, manteniendo contacto visual durante la interacción, 
explicando de forma sincera la información que en cada momen-
to se pueda facilitar, poniendo el foco en los objetivos a lograr, 
manejando adecuadamente las objeciones y discrepancias que 
se puedan plantear, y siendo claro y honesto en las cuestiones a 
exponer, principalmente.

Por su parte, las relaciones prosociales mencionadas por Go-
leman (1997), pueden entenderse «como el conjunto de compor-
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tamientos destinados a ayudar a otras personas y/o grupos». La 
mayoría de autores hace una conceptualización similar y con-
sidera que el fin de esos comportamientos es producir una me-
jora en el otro y/o en su situación (Auné et al., 2014). Entre los 
múltiples beneficios de estas relaciones y conductas prosociales 
está que pueden reforzar la autoestima de otros y la del que las 
realiza. Como señalan Auné et al. (2014, p.29) «es una compe-
tencia laboral relevante en muchas profesiones, como pueden 
ser las de ayuda humanitaria». En este sentido, en el ámbito de 
las desapariciones de personas, las/los integrantes de las FCS 
pueden contribuir a ponerlas en práctica mostrando disponibi-
lidad para cuando la persona lo necesite, ofreciendo un teléfono 
directo para contactar, llamando de vez en cuando a las personas 
allegadas a la persona desaparecida, facilitando la información 
que se pueda transmitir, etc.

Por tanto, en resumen y de manera general, se puede demos-
trar la inteligencia emocional mediante diferentes estrategias 
de comunicación y habilidades que denotan que el profesional 
entiende la situación por la que la persona puede estar pasan-
do y lo que puede estar experimentando. Es importante, por 
tanto, ser sensible a las necesidades de la persona, mostrarse 
disponibles y accesibles, no juzgar ni cuestionar lo que mani-
fiesta la persona en relación a su experiencia, evitar minimizar 
sus sentimientos y/o quejas, no transmitir prisa o incomodidad 
entre otras, siempre mostrando interés genuino en la persona, 
así como siendo honesto y sincero en las apreciaciones que se  
efectúen.

En cuanto a la escucha activa, se puede entender como la ha-
bilidad de demostrar, con el comportamiento, que se está escu-
chando al que habla. No simplemente se está oyendo, sino que 
se está entendiendo, comprendiendo, dando sentido a lo que 
se oye. Al escuchar activamente se atiende a lo que la persona 
expresa directamente; y también, de manera muy importante, 
a los sentimientos, pensamientos y emociones que subyacen 
a lo que se está diciendo (Garrido, 2015). Se puede demostrar 
esta habilidad mediante técnicas como mantener contacto vi-
sual, una adecuada disposición psicológica de apertura, resu-
mir algunos aspectos, realizar preguntas aclaratorias, observar 
el comportamiento no verbal, dejar hablar, respetar los silen-
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cios, evitar distracciones o evitar discusiones y críticas, entre 
otras (De la Cruz, 2014; Garrido, 2015; como se citó en Herrera  
et al., 2020, p. 39).

Otras de las habilidades básicas para los profesionales de 
las FCS que trabajan en el ámbito de las desapariciones de per-
sonas, son aquellas relacionadas con la gestión de la incerti-
dumbre y cómo facilitar su manejo a las personas afectadas. 
Aspecto crucial en muchas de estas situaciones, especialmente 
en los casos de desapariciones de larga duración. Si para los 
profesionales puede ser difícil trabajar en contextos de alta in-
certidumbre, mucho más difícil suele hacerse la situación para  
familiares y allegados de la persona desaparecida, de forma que, 
entre las habilidades a poner en práctica por los profesiona-
les de las FCS en relación a este aspecto, se puede encontrar 
la habilidad para manejar diferentes estados de ánimo y/o re-
acciones de los familiares, derivando en su caso a otros profe-
sionales cuando fuere necesario o gestionar de forma adecuada 
la información que se les puede facilitar, sin generar falsas es-
peranzas pero cumpliendo con su derecho a estar informados  
puntualmente.

Para poder llevar a cabo un adecuado desarrollo de estas 
habilidades, que abarcan tantos aspectos de la vida personal 
y profesional de quien integra las FCS, es necesaria sin duda 
una formación específica. Además, hay que tener en cuenta, 
como ya se ha expuesto, que las desapariciones deben enten-
derse como procesos activos que van a ir fluctuando en el tiem-
po conforme cambian las circunstancias que las envuelven en 
paralelo a su investigación, por lo que es esencial que el pro-
fesional sea capaz de seleccionar y adoptar aquellas habilida-
des, estrategias, técnicas y herramientas más adecuadas para 
cada caso y situación para una resolución eficiente y eficaz de la  
misma.

Estas características hacen necesario que los profesiona-
les de las FCS, para poder desarrollar las citadas habilida-
des, sean capaces de poner en práctica otras, quizá de menor 
entidad a nivel conceptual, pero igual de necesarias para el  
desarrollo de una adecuada labor policial. Así, se hace impres-
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cindible la práctica de cierta flexibilidad, no en el sentido de 
no cumplir los protocolos necesarios sino de poder adaptar al-
gunas medidas cuando la persona lo necesite. Por ejemplo, fa-
cilitar el correo electrónico para el envío de documentos que 
el familiar no haya aportado en el primer momento, en vez de 
exigir que vaya físicamente de nuevo si eso es algo que le su-
pone mayor estrés, incomodidad o desasosiego, o que simple-
mente no tiene medio de transporte fácil hasta la dependencia  
policial.

Relacionado con ello está una necesaria capacidad de adapta-
ción a las características de cada persona, así como al momento 
en que ésta se encuentre, ya que, ni se va a encontrar igual en 
todos los momentos y circunstancias, ni consecuentemente va 
a necesitar lo mismo. En ocasiones puede requerir únicamente 
un espacio para desahogo emocional, en otras conocer nueva in-
formación sobre el avance de la investigación (aunque no vaya 
en la dirección que espera), en otras encontrar respuestas a la 
ausencia de resultados… y en todas ellas el profesional de las 
FCS tiene que ser capaz de detectar, al menos, lo básico de esa 
necesidad y aportar algo de lo requerido.

Estas cuestiones tienen que ver claramente con la relación 
que se establece entre profesional de las FCS y persona allegada 
a la persona desaparecida, aspecto crucial a la hora de obtener 
información. De forma reiterada se ha hecho referencia por pro-
fesionales del ámbito (Gonzalez, 2008, 2013) a esta cuestión, 
resultando claro que, cuanto mejor relación se establece con la 
persona entrevistada, mayor es la cantidad de información que 
se obtiene y más rica en detalles. Para poder conseguir una ade-
cuada relación de confianza con la persona entrevistada es ne-
cesario poner en práctica ciertas cuestiones.

Así, revisadas algunas de las habilidades fundamentales para 
una intervención policial adecuada en el ámbito de las desapa-
riciones de personas, es evidente que ninguna de ellas se puede 
desarrollar o poner en práctica sin un manejo adecuado de la 
comunicación. La palabra procede de la raíz latina communis, que 
significa poner en común algo con otro y la raíz expresa comu-
nión, algo que se vive en común.
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Como proceso, la comunicación interpersonal consiste en 
la interacción e intercambio de mensajes entre dos o más 
personas. Como apunta Agüero (2012, p.8) «es un dar y re-
cibir mensajes incluyendo todos los signos, símbolos, claves, 
significados, datos, información, vivencias, experiencias y  
estados emocionales». Hay muchos tipos de comunicación y  
muchas maneras de acercarse al concepto. Si se pone el foco en 
el sistema utilizado, es decir, en el tipo de signos empleados, 
podemos considerar la distinción entre comunicación verbal 
y no verbal, entre lo que se dice y cómo se dice. En una comu-
nicación eficaz, si el contenido, lo que se dice, es importante; 
más aún lo es el cómo, el sentido de lo que se dice. Influye por 
tanto en esto último la postura, los gestos, el tono de voz, la  
mirada…

La comunicación interpersonal cumple una serie de funciones: 
(a) informativa, consiste en compartir significados, intercambio 
de información; (b) afectiva, ya que no son mensajes asépticos, 
implica cierta información emocional y (c) reguladora, hace que 
se vayan adaptando los comportamientos a lo que requiere la 
situación.

Igualmente, en el proceso comunicativo influye de manera 
fundamental el contexto en que se produce la comunicación y, 
desafortunadamente, en la intervención de las FCS en el ámbito 
de las desapariciones muchas veces ni el contexto físico ni el 
emocional lo facilitan. No obstante, y a modo de resumen de las 
habilidades y cuestiones concretas que las personas integrantes 
de las FCS deben poner en marcha durante su intervención en 
el ámbito de personas desaparecidas, se pueden destacar las si-
guientes (tabla 1):

Se puede concluir, por tanto, que unas adecuadas habilidades 
de los profesionales de FCS que faciliten estas cuestiones, van a 
ser fundamentales para generar altos niveles de confianza con 
familiares y allegados de la persona desaparecida, lo que facili-
tará un mayor aporte de información de utilidad para la inves-
tigación, así como un mejor pronóstico de la evolución de estas 
personas en el manejo de lo ocurrido.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 173-229

201

Habilidades prácticas de actuación policial en la atención a familiares y allegados de 
personas desaparecidas

Álvarez-Aparicio, A. I.; Martínez Fernández, J. M.; Herráez-Collado, E.

Tabla 1: Habilidades básicas a tener en cuenta en la interacción con familiares y allegados  
de personas desaparecidas.

Aspectos a considerar

- Buscar un lugar privado y tranquilo.
- Mostrarse respetuoso con la persona, denotando explícitamente atención e interés sobre lo 
que tenga que informar. La escucha activa y la empatía aquí resultan claves. Ser puntuales.
- Colocarse a la misma altura que la persona e inclinarse ligeramente hacia ella. Denota cerca-
nía y sintonía.
- Mantener un lenguaje corporal de aceptación.
- Mantener contacto ocular y cuidar nuestra gesticulación.
- Escuchar todo lo que tenga que decir (incluso aunque no guste).
- Primero escuchar y luego escribir, explicando el motivo de recoger la información.
- Respetar los silencios.
- Utilizar un lenguaje sencillo y adaptado a la persona.
- Hablar despacio y utilizar un tono de voz relajado. Cuidar el tono, volumen, velocidad y entona-
ción en la comunicación.
- Emplear adecuadamente recursos de la comunicación como la paráfrasis, el resumen, el refle-
jo, la repetición o la clarificación. Ante cualquier duda, preguntar.
- Prestar atención a los mensajes no verbales de la persona. A veces dice más lo que no se dice, 
que lo que se dice.
- Emplear adecuadamente los gestos emocionales (ej. sonreír) y de escucha (ej. asentir), así 
como las indicaciones paraverbales de escucha (ej. aham…).
- Respetar tiempos y espacios de la persona.
- Discutir lo que sea importante para la persona.
- Mostrar comprensión hacia la situación de la persona afectada.
- Ser auténtico. Reconocer que al profesional no le ha ocurrido, pero quiere entenderlo… sin 
comparar casos ni situaciones similares: no hay dos desapariciones iguales.
- Facilitar la expresión emocional, así como el distanciamiento físico-emocional en aquellas 
situaciones que la persona lo precise por sentirse desbordada. Ayudarla a integrar lo ocurrido.
- Normalizar sus reacciones y validar sus sentimientos.
- Señalar la confidencialidad de lo que traslade al investigador. En ocasiones, habrá información 
que tema compartir por miedo a dañar su imagen, la del entorno o la de la persona desapareci-
da. Tranquilizar en este aspecto.
- Tener una disposición mental de apertura.
- Mantener la calma, aunque la otra persona se muestre alterada.
- Reafirmar y dar seguridad en aquello que sabemos.
- Preguntar qué necesita. Ser sensible a sus necesidades en la medida de las posibilidades del  
profesional.

(Continúa)
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Aspectos a considerar

- Informar de cómo va la investigación y dejar tiempo para responder preguntas. Acceder a  
aquellas peticiones que fueran factibles.
- Informar de los siguientes pasos a seguir.
- Reforzar el manejo adecuado de la situación por el familiar o allegado.
- Facilitar la conexión (y mantenimiento) con la red social de la persona afectada.
- Asegurarse de que ha comprendido lo que se ha tratado.
- Ser congruentes en la comunicación verbal y no verbal

Aspectos a evitar

- Mentir, ni hacer promesas que el profesional no sabe si podrá cumplir.
- Cuestionar sus sentimientos.
- Juzgar, ni culpar.
- Minimizar el hecho o las quejas.
- Imponer las ideas del profesional.
- Interrumpir.
- Distraerse.
- Mostrarse inseguro y dar informaciones contradictorias.
- Tomarse la actitud de la persona afectada como algo personal.
- Hablar de manera impersonal.
- Elucubrar o hacer conjeturas que la persona pueda recibir como información correcta y fiable.
- Precipitarse, la información ambigua o alarmista y las actitudes de indiferencia o rechazo.
- Transmitir sensación de tener prisa.

Nota. Elaboración propia.

4 El impacto psicológico de las desapariciones en los 
profesionales de las FCS. La importancia del autocuidado 
del profesional

Los profesionales de las FCS deben afrontar múltiples ries-
gos y situaciones potencialmente traumáticas que implican la 
exposición a un elevado nivel de estrés, que puede afectar en su 
bienestar psicológico (Caballero y Sánchez, 2018). Estrés que, en 
un primer momento, va a resultar positivo y adaptativo ya que 

Tabla 1: Habilidades básicas a tener en cuenta en la interacción con familiares y allegados  
de personas desaparecidas. (Continuación)
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facilitará la realización de sus funciones y orientación a las di-
ferentes tareas, lo que conocemos como eutrés; pero que, de pro-
longarse en el tiempo o bien generarse con una intensidad des-
bordante, puede tener consecuencias en diversas áreas y afectar 
a su rendimiento, lo que conocemos como distrés.

Como se ha señalado, existe una tendencia de atribución de un 
rol de omnipotencia e invulnerabilidad psicológica hacia los pro-
fesionales de la intervención, independientemente de la dificul-
tad o dureza de la situación que deban gestionar (Álvarez-Apa-
ricio, 2015). Sin embargo, los estudios reflejan que los profesio-
nales de la emergencia pueden verse expuestos en poco tiempo 
a más incidentes traumáticos que la población general en toda 
su vida, situando la actividad policial como una profesión de 
alto estrés (Caballero y Sánchez, 2018; Martín y Parada, 2008); 
lo que implica, si tenemos en cuenta únicamente las demandas 
externas, una mayor probabilidad de desarrollar distrés.

En esta línea, De Puelles (2009) destaca que la carga emocio-
nal que puede experimentar el profesional en el ámbito policial 
puede venir dada, en el curso de sus funciones, como consecuen-
cia de la exposición a situaciones de alto impacto emocional, 
donde puede ser objeto de peligros y violencia, y/o en contacto 
(de manera presencial o no) con el sufrimiento ajeno al ser cons-
ciente del mismo.

Diferentes autores han estudiado las situaciones que pueden 
tener mayor impacto psicológico y emocional en la actuación  
policial, destacando, entre otras, el encuentro con víctimas de 
agresiones físicas o sexuales, la exposición a cadáveres, que 
los afectados sean niños, los incidentes con excesivo interés 
por parte de los medios de comunicación, la exposición a si-
tuaciones con alto nivel de incertidumbre, el haber vivido una  
situación previa con un desenlace trágico y que tras intensos 
esfuerzos para resolver la situación el resultado sea negativo 
(Álvarez-Aparicio, 2015; Caballero y Sánchez, 2018; Martín y  
Parada, 2008; Mc. Caslin et al., 2006); circunstancias que pueden 
ser inherentes al contexto de las desapariciones de personas, 
ya sea de manera independiente o incluso en su conjunto, y que 
tienen en común el contacto con el sufrimiento humano o sufri-
miento vicario.
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En relación a la exposición al sufrimiento humano, y de manera 
específica a las situaciones de desapariciones, Álvarez-Aparicio  
(2015) manifiesta que:

El relato que, de modo angustioso, el entorno del 
desaparecido puede realizar al policía, sobre todo si 
se trata de un menor, puede llevarle a experimentar 
un elevado malestar, acentuado por el sentimiento de 
impotencia que la falta de control sobre la situación le 
puede generar. Con el tiempo, la ausencia de avances 
en la investigación hace que con frecuencia el profe-
sional acabe rehuyendo el contacto con unos familia-
res que siguen demandando unas respuestas que no se 
tienen. El temor a no saber qué decir, se convierte así 
en una fuente muy importante de estrés que pueden 
llevar a la deshumanización y al distanciamiento de 
los deudos por parte del profesional, como estrategias 
de afrontamiento (p. 10).

Así, el autocuidado del profesional se desvela esencial, cues-
tión harta difícil según diversos autores (Birch et al., 2017; Foley 
y Massey, 2019; Foley y Massey, 2021; Hartley et al., 2013) ya que:

(...) Por un lado, existe una creencia general acep-
tada entre los integrantes de FCS, por la cual se asu-
me que la exposición al trauma es un riesgo laboral 
específico que no puede ser evitado y por otro lado, se 
necesita responsabilidad individual para reconocer los 
síntomas propios y hacer algo por mejorarlos; siendo 
complicado debido a que se desarrollan paulatinamen-
te y, además, existen grandes estigmas en la sociedad 
asociados a recibir ayuda psicológica. (Pérez-Serrano 
et al., 2023, p. 109)

4.1 Factores que influyen en el malestar psicológico 
de los profesionales de las FCS en contextos de 
desapariciones

De acuerdo a lo que se ha manifestado anteriormente, y tal y 
como señala Álvarez-Aparicio (2015), en el caso de las desapari-
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ciones, sobre todo si estas son de larga duración, el entorno de 
la persona desaparecida va a mantener de manera constante y 
sin una duración determinada unas demandas a las FCS, con el 
fin de que la resolución sea rápida y eficaz. Esas altas expecta-
tivas externas pueden dar lugar a sentimientos de frustración e 
inutilidad ante la sensación de ser incapaz de ayudar.

Además de las exigencias externas, esta autora hace tam-
bién referencia a la importancia de las exigencias internas 
de los profesionales como consecuencia de unas elevadas ex-
pectativas sobre sí mismos. Esto puede derivar en lo que se 
conoce como autoexigencia de rol, lo que supone, a su vez, la  
tendencia a anteponer siempre las necesidades del otro frente 
a las propias, sin tener en cuenta que de esta manera la calidad 
en la asistencia al ciudadano va a disminuir (Álvarez-Aparicio,  
2021).

Otro factor que puede influir en el malestar del profesional 
es la sobreimplicación en el caso, directamente relacionada con lo 
que se conoce como Fatiga por Compasión. El profesional asume 
la investigación como un reto personal, o como un fracaso ante 
la ausencia de progresos, que puede suponer problemas para 
adoptar una visión más amplia de la situación y repercutir en la 
eficacia percibida (Álvarez-Aparicio, 2015).

Finalmente, se debe destacar la falta de habilidades de afronta-
miento para el adecuado desarrollo de la función policial, como 
un factor más que puede influir en el malestar psicológico del 
personal de las FCS (Uriarte y Parada, 2008).

4.2 Problemáticas asociadas al estrés profesional en 
situaciones de desapariciones

El malestar experimentado por profesionales involucrados en 
el manejo de situaciones altamente estresantes, emocionalmente 
demandantes y/o traumatizantes a nivel secundario puede iden-
tificarse con diferentes términos: Estrés Traumático Secundario 
(ETS), Fatiga por Compasión o Desgaste por Empatía (Uriarte y 
Parada, 2008) y, como consecuencia de la cronificación del es-
trés, el Desgaste Profesional o Burnout.
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4.2.1 Estrés Traumático Secundario (ETS)

El estrés traumático secundario se define como la conse-
cuencia natural que afecta al comportamiento y a las emocio-
nes de las personas, por conocimiento del trauma sufrido en 
otros o a través de la experiencia subsecuente (Figley, 1995). 
En el contexto que nos ocupa, los profesionales de las FCS que 
desarrollen esta problemática lo harán como consecuencia 
de la exposición a la situación de desaparición y/o el contac-
to con las personas afectadas por la misma en los diferentes  
niveles.

Diversos estudios señalan que los profesionales que trabajan 
en contacto con el sufrimiento humano, como los profesionales 
de las FCS, tienen mayor probabilidad de experimentar esta pro-
blemática y ponen el foco en la empatía y la exposición como 
piezas clave para ello (Garrosa, 2012a). Esta misma autora, a 
su vez, señala que hay otros factores que pueden influir en el 
desarrollo de estrés traumático secundario, como los aspectos 
organizacionales, la sobrecarga laboral y temporal, la falta de 
reconocimiento profesional y las exigencias del puesto y carga  
emocional.

Esta problemática puede ocurrir de manera súbita y se ma-
nifiesta a través de síntomas muy similares a los del Trastorno 
por Estrés Postraumático (TEPT), como el aumento de emociones 
desagradables, la reexperimentación de la experiencia traumá-
tica a través de pesadillas o imágenes intrusivas y la evitación 
de estímulos o situaciones relacionadas, entre otros (Garrosa, 
2012a; Uriarte y Parada, 2008). Asimismo, puede afectar a la au-
toestima del profesional y la autoeficacia percibida, fundamental 
para su desempeño laboral.

4.2.2 Fatiga por compasión

La Fatiga por Compasión, también conocida como Desgaste  
por Empatía, se define como la experiencia de fatiga física y emo-
cional que los profesionales pueden experimentar como con-
secuencia del uso frecuente de la empatía con personas que  
experimentan situaciones traumáticas (Garrosa, 2012a).
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Puede ir asociada a la evitación de determinadas situa-
ciones o problemáticas, al sentir que el coste emocional que 
pueden suponer a nivel personal, es muy importante (Uriar-
te y Parada, 2008). Estos autores también destacan que «esta 
problemática se manifiesta más en forma de fatiga física y 
mental que en términos de sintomatología postraumática»  
(p. 591).

4.2.3 Desgaste profesional o Burnout

El burnout es una respuesta al estrés laboral crónico, que sur-
ge como una problemática asociada a las profesiones que pue-
den requerir una excesiva implicación laboral y altas demandas 
emocionales propias de su puesto, y tiene mayor incidencia en 
los profesionales de la salud y la seguridad pública. Se caracte-
riza por: (a) el agotamiento físico y emocional, que lleva a una 
pérdida de motivación y sentimientos de fracaso; (b) la desper-
sonalización, que supone actitudes y sentimientos negativos o 
insensibles hacia las personas con las que trabaja y (c) la fal-
ta de realización personal, implicando una valoración negati-
va del propio rol profesional y de sus logros (Álvarez-Aparicio, 
2015; Caballero y Sánchez, 2018; Fidalgo, 2006; Garrosa, 2012a; 
Uriarte y Parada, 2008).

A diferencia del estrés traumático secundario, el burnout es 
progresivo y se produce cuando el profesional se siente des-
bordado y sin recursos para afrontar las demandas del puesto; 
pudiendo suponer que sus expectativas profesionales se vean 
frustradas. Las investigaciones al respecto muestran mayores 
niveles de Burnout en los profesionales de las FCS frente a la po-
blación general, posicionándoles como población de riesgo para 
experimentar este síndrome y sus consecuencias asociadas (de 
la Fuente-Solana et al., 2013).

La adopción de una personalidad resistente caracteri-
zada por un gran sentido del compromiso, una buena sen-
sación de control sobre los acontecimientos y asumir los  
cambios o experiencias estresantes como retos, puede conlle-
var una mejor protección frente al burnout (Uriarte y Parada,  
2008).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 173-229

208

CIENCIAPOLICIAL

4.3 Estrategias de autocuidado y afrontamiento del estrés 
en profesionales de las FCS

Para promover un equilibrio en la respuesta de estrés y, por 
tanto, reducir el posible impacto psicológico negativo, es funda-
mental no solo incidir en los aspectos organizacionales o de la 
situación, sino que los profesionales de la intervención en desa-
pariciones desarrollen estrategias personales de autocuidado. Se 
entienden los autocuidados como comportamientos iniciados por 
uno mismo que se deciden incorporar para promover una bue-
na salud y bienestar (Sherman, 2004, como se cita en Álvarez- 
Aparicio, 2021). Además, esta autora señala que «no solo se trata 
de que con estos autocuidados el profesional alcance una adecua-
da salud mental y un óptimo bienestar laboral, sino que gracias a 
ellos es posible que la calidad asistencial al ciudadano mejore».

Es frecuente que en muchos casos y de manera inconsciente, 
los profesionales de las FCS tiendan a actuar durante su inter-
vención empleando estrategias de supresión emocional (lo que 
coloquialmente se conoce como ponerse una coraza) para prote-
gerse y aminorar el impacto emocional de la situación, dando 
prioridad así a una adecuada actuación a nivel técnico (Caba-
llero y Sánchez, 2018; Martín y Parada, 2008). Estas estrate-
gias son útiles en un primer momento y están avaladas por la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en el ejercicio de sus funciones; pero empleadas de forma ge-
neralizada pueden tener un efecto perjudicial. Por ello, tras la 
intervención es fundamental un cambio de actitud que facilite 
la toma de conciencia de lo ocurrido, la apertura emocional y la 
puesta en marcha de estrategias de afrontamiento que permitan 
la autorregulación.

Las diferentes medidas a implementar se puede clasificar en: 
(a) medidas de intervención primarias o de prevención, aque-
llas que se deben realizar antes de que aparezcan los factores 
de riesgo y están dirigidas a eliminar o reducir la exposición a 
los mismos; (b) medidas de intervención secundarias, las que se 
realizan de manera preventiva durante la afectación de la situa-
ción o ante los primeros síntomas, con el fin de reducir el impac-
to de los riesgos que no se han podido evitar inicialmente y (c) 
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medidas de intervención terciarias o de protección, que permi-
tirán minimizar los daños de un riesgo que ya se ha producido 
actuando una vez que la salud se ve afectada (Sánchez, 2020).

4.3.1 Estrategias preventivas

Con el fin de evitar los riesgos asociados al alto impacto emo-
cional al que están expuestos los profesionales de las FCS en 
el contexto de desapariciones, se debe partir de la prevención 
como principal estrategia, a través de la preparación técnica, la 
información sobre la situación y una formación especializada 
en este ámbito que fomente estrategias de intervención adecua-
das con los profesionales (Álvarez-Aparicio, 2015; Fernández- 
Millán, 2020; Martín y Parada, 2008). Asimismo, Martín y  
Parada (2008) señalan que la responsabilidad de prevención debe 
recaer tanto en la organización como en el propio profesional.

También es importante identificar los límites de la tarea que 
se está realizando (con el fin de establecer unas expectativas 
realistas) y conocer las estrategias para poder enfrentarse a dis-
tintas situaciones y sus consecuentes reacciones. Esto permi-
tiría, a su vez, que el profesional pueda mejorar la percepción 
subjetiva que tiene de sí mismo y sus propias capacidades, au-
mentando su sensación de control.

Garrosa (2012b) propone que esta primera fase de ac-
tuación esté centrada en los aspectos teóricos en torno 
a esos riesgos para su comprensión mediante: el conoci-
miento de diferentes modelos explicativos, el análisis de 
los factores organizacionales y del propio puesto que pue-
dan estar implicados y las variables de personalidad y re-
cursos que pueden funcionar como factores de protección o  
resistencia.

El siguiente paso consistirá en aprender a observar e identifi-
car las reacciones que puedan ser indicativas de un problema de 
estrés laboral. Garrosa (2012b, p.279) señala que «es importante 
que la persona conozca cómo responde ante las situaciones es-
tresantes y traumáticas, estableciendo un perfil personal de sus 
respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales». 
Así, mediante la autobservación, «se pretende que el profesional 
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sea consciente de cómo le afecta el estrés que está sufriendo y 
se pueden establecer indicadores de riesgos con las medidas de 
intervención en cada caso» (Garrosa, 2012b, p.280).

4.3.2 Estrategias para la promoción del autocuidado

Se clasifican en función de los cuatro niveles de respuesta de 
las personas: (A) nivel cognitivo, (B) nivel fisiológico, (C) nivel 
emocional y (D) nivel conductual (Martín-Daza, 1994).

A) Estrategias de autocuidado a nivel cognitivo. Tienen 
como objetivo cambiar la percepción, interpretación y evalua-
ción de la situación y de los recursos propios (Martín-Daza, 
1994). Se trata principalmente de ser conscientes del discurso 
mental y los pensamientos y creencias sobre uno mismo, el mun-
do y los demás, que pueden estar presentes al interpretar las 
distintas situaciones que se deben afrontar, con el fin de anali-
zarlos y cambiarlos por otros que sean de utilidad y se ajusten 
más a la realidad. En la gestión de una desaparición pueden ser 
frecuentes pensamientos que denotan sentimientos de culpa y 
están relacionados con la autoexigencia de rol, como pensar que 
«no he hecho lo suficiente» o bien que «debería haber actuado 
de una manera diferente». También pueden aparecer pensamien-
tos que cuestionen la propia capacidad y valía del profesional, 
sobre todo en desapariciones de larga duración, como «no valgo 
para nada, no soy un buen profesional».

Una vez identificados a través de un autorregistro, se pueden 
tener en cuenta las siguientes preguntas de ayuda para modificar 
los pensamientos y creencias negativas (tabla 2):

Tabla 2: Preguntas para modificar el discurso cognitivo.

Preguntas que cuestionan la objetividad 
de los pensamientos

¿Qué pruebas tengo de que esto realmente es así? ¿Hay 
algo que me demuestra lo contrario?

Preguntas que cuestionan la utilidad de 
los pensamientos

¿Para qué me sirve pensar así? ¿Qué consecuencias 
negativas está teniendo en mí?

Preguntas para identificar las emociones 
que generan

¿Cómo me siento al pensar así?

Preguntas para buscar pensamientos 
alternativos

¿Qué otra cosa puedo pensar en su lugar? ¿Qué puedo 
pensar para sentirme mejor?

Nota. Extraído y adaptado de «La técnica de la reestructuración cognitiva» de Bados y García, 2010.
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Además, sobre todo en momentos de mayor estrés, se deben 
incorporar estrategias de parada de pensamiento, para frenar un 
diálogo negativo que puede interferir en la tarea a realizar; 
distracción cognitiva, prestando atención a otros elementos de la 
realidad para desconectar de aquello que genera malestar y au-
toinstrucciones positivas, o ideas que modulan los pensamientos 
negativos y, generalmente, motivan a la acción y la resolución 
de la situación.

(B) Estrategias de autocuidado a nivel fisiológico. El ob-
jetivo de estas herramientas es reducir la activación fisiológica 
que pueda influir en la adecuada ejecución de la tarea y/o en 
aquellas actividades propias del espacio personal del profesional. 
Para ello, se han desarrollado técnicas que inciden directamente 
en la activación del sistema nervioso parasimpático, el responsa-
ble de la relajación (Labrador, 2008). Entre ellas, se destacan las  
siguientes:

- Técnicas de control de la respiración: dentro de las técnicas de re-
lajación, son las más extendidas por su facilidad de apren-
dizaje y la obtención de beneficios inmediatos (Blanco et al., 
2014). Tal y como señala Labrador (2008, p. 206):

El desarrollo de un patrón respiratorio caracteri-
zado por una inspiración lenta, regular y con volúme-
nes elevados de aire en cada inspiración facilitará una 
buena oxigenación pulmonar y de todos los tejidos, un 
menor trabajo cardiovascular, así como una reducción 
de la activación general del organismo.

La técnica más frecuente es la respiración diafragmática, pero 
también existen otras estrategias alternativas que facilitan 
que la persona focalice más la atención en la tarea que está 
realizando, como la respiración contando o la respiración pro-
funda.

- Relajación diferencial: también conocida como relajación mus-
cular progresiva de Jacobson. Es una técnica que se cen-
tra en distinguir las sensaciones experimentadas al ten-
sar o destensar los músculos de diferentes zonas del cuer-
po de manera independiente, logrando una respuesta de  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 173-229

212

CIENCIAPOLICIAL

relajación subjetiva a nivel cognitivo y emocional (Labrador,  
2008).

- Relajación autógena de Schultz: con esta técnica se trata de reali-
zar un recorrido por el cuerpo centrando la atención en per-
cibir diferentes sensaciones corporales para su posterior re-
gulación.

(C) Estrategias de autocuidado a nivel emocional. Tal y 
como señala de Puelles (2009): «se ha comprobado que dotar a 
los policías de estrategias de manejo emocional ante las tareas 
con elevada exigencia incidirá en una mayor optimización de su 
actuación profesional, así como en la asimilación saludable de 
estas experiencias» (p. 193). Para ello, las principales estrate-
gias a nivel emocional son las siguientes:

- Ventilación o expresión emocional: es una técnica que consiste 
en identificar las emociones reprimidas y expresarlas. Evita 
que las emociones que causan dolor se queden encerradas en 
el interior. Esta estrategia es especialmente importante en 
profesionales expuestos a situaciones de alto impacto emocio-
nal como las desapariciones, debido a que permiten procesar 
aquello que les está afectando, ante la posibilidad de sentirse 
sobrepasados.

- Regulación emocional: el procesamiento emocional permite 
canalizar las reacciones que pueden darse de manera muy in-
tensa o persistente, pudiendo incluso interferir en la vida de 
las personas (Hervás, 2011). Este mismo autor propone un 
modelo de seis pasos (figura 2) para llevar a cabo esta tarea 
y destaca la importancia y eficacia de incluir las variables 
emocionales en la intervención y gestión de las reacciones 
postraumáticas. Tras la reacción emocional, a través de la 
apertura, la persona puede acceder a lo que siente con el fin 
de poder prestar atención a diferentes aspectos de la emoción 
y etiquetarla o identificarla. Seguidamente se trata de llevar 
a cabo la aceptación, evitando juicios negativos de la propia 
experiencia; y proceder a entender el significado desde su ori-
gen, mensaje, validez y aprendizaje, es decir, llevar a cabo el 
análisis emocional. Finalmente, se realiza la regulación emo-
cional cuando la persona es capaz de modular sus emociones.
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(D) Estrategias de autocuidado a nivel conductual. Este tipo 
de estrategias buscan el desarrollo y mantenimiento de hábitos 
saludables, con el fin de promover sensaciones de bienestar y 
recuperación del estrés profesional. Se destacan las siguientes:

- Mantener una alimentación saludable: una dieta equilibrada in-
fluye positivamente en la gestión del estrés, al aportar más 
energía para responder a las demandas externas (Martín- 
Daza, 1994) y mejorar el estado de ánimo. Asimismo, favorece 
el estado de alerta para reaccionar ante imprevistos y situa-
ciones que requieren una rápida actuación, facilitando la toma 
de decisiones. En situaciones de estrés y ansiedad se liberan 
adrenalina y cortisol, y el organismo demanda energía rápida 
para reponer el gasto energético lo antes posible. General-
mente, se tiende a cubrir esa necesidad a través de alimen-
tos ricos en azúcares simples, lo que supone una satisfacción 
inmediata al aumentar el nivel de glucosa en sangre neutra-
lizando el cortisol, pero de corta duración y sin beneficios a 
medio y largo plazo (Cortés et al., 2018). Se trata, por tanto, 
de introducir en la dieta alimentos que aumenten el estado de 

Figura 2: Modelo de regulación emocional basado en el procesamiento emocional.

Nota. Extraído de «Psicopatología de la regulación emocional: el papel de los déficits emocionales en los trastornos 
clínicos» de Hervás, 2011, p. 352.
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ánimo y mitiguen el cansancio y la fatiga, como los alimentos 
ricos en triptófano y magnesio.

- Mantener un adecuado descanso físico y psicológico: existe una re-
lación bidireccional entre la privación de sueño y el estrés, 
es decir, cualquiera de las dos variables puede influir en que 
se produzca la otra (del Río, 2006). Por ello, es fundamental 
tener unas buenas pautas de higiene del sueño que aseguren el 
descanso y, en consecuencia, la reparación del organismo para 
conseguir la energía necesaria. Además, sobre todo si debido a 
los turnos y horarios no se pueden tener periodos de sueño en 
una cantidad adecuada, es importante garantizar momentos 
de desconexión emocional que promuevan el descanso a nivel 
psicológico.

- Realizar ejercicio físico: la práctica cotidiana de ejercicio no solo 
va a tener beneficios a nivel físico, sino también a nivel psi-
cológico. Los estudios señalan que con el deporte se reducen 
las consecuencias del estrés y mejora el estado de ánimo y la 
eficiencia en el trabajo (Márquez, 1995; Martín-Daza, 1994).

- Realizar actividades agradables: suponen una mejora en el estado 
de ánimo, permiten desconectar de las fuentes de estrés y 
fortalecen los vínculos sociales. En esta línea, se debe des-
tacar también la importancia del apoyo social en el traba-
jo, directamente relacionado con la realización personal y 
la disminución del agotamiento emocional y las conductas  
y actitudes negativas de la persona hacia los demás (Santana y  
Farkas, 2007).

- Mantener unas rutinas ordenadas: conlleva beneficios para llevar 
a cabo las actividades cotidianas y responder ante posibles 
imprevistos. Además, generan sensación de control, mejoran 
la autodeterminación, constancia y perseverancia; frente al 
caos generado por la desorganización que puede repercutir 
directamente en un aumento de la sensación de estrés.

En resumen, la promoción de unas adecuadas estrategias de 
autocuidado por parte de la organización, y su puesta en prác-
tica por parte del profesional de las FCS especializado en desa-
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pariciones, va a ser esencial para el buen manejo del estrés en 
situaciones potencialmente traumáticas. Para su aprendizaje, 
tanto las propias entidades como las personas implicadas, de-
ben contar con profesionales de la psicología especializados en 
el ámbito, que puedan implementar programas de gestión del 
estrés específicos de acuerdo a sus necesidades.

5 Conclusiones

La desaparición de personas es una circunstancia que supone 
un alto impacto emocional y psicológico y afecta a diferentes 
niveles, no solo a las familias y personas allegadas sino también 
a los profesionales de las FCS encargados de su investigación, 
entre otros.

Lejos de lo que se suele pensar, atribuyendo la cualidad de 
invulnerabilidad, el personal de las FCS está expuesto a nume-
rosos riesgos y eventos potencialmente traumáticos, que hacen 
que su profesión esté considerada de alto estrés. Así, situaciones 
como el contacto con víctimas de agresiones, la exposición a ca-
dáveres o que los afectados sean menores, no son infrecuentes 
en su devenir profesional. Todas ellas, sumado al alto nivel de 
incertidumbre tan representativo en las desapariciones, pueden 
darse en este contexto laboral, y tienen en común la exposición 
al sufrimiento humano.

La adquisición y mejora de unas buenas habilidades prácticas 
en la atención a familiares y allegados de personas desapareci-
das por parte del personal de las FCS va a conllevar beneficios 
para el entorno de la persona desaparecida, para los propios 
intervinientes y también para la investigación. En primer lu-
gar, se trata de desarrollar acciones que amortigüen el impacto 
del suceso, proporcionen recursos de afrontamiento, refuercen 
el apoyo social y favorezcan una mejora de la situación para 
promover un adecuado manejo de la incertidumbre al entorno 
afectado. Respecto a los profesionales, la puesta en marcha de 
habilidades tendrá beneficios al reducir sus niveles de estrés, 
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como consecuencia de mayor sensación de control, así como dis-
minuir la probabilidad de aparición de diferentes problemáticas 
asociadas al estrés. En relación a la investigación, unas buenas 
habilidades permitirán el establecimiento de una óptima rela-
ción interpersonal que facilite la colaboración con las FCS del 
entorno afectado por la desaparición.

Las habilidades que se requieren para el adecuado desarro-
llo de la actuación policial en el contexto de la desaparición de 
personas deben llevarse a cabo a lo largo de toda la interven-
ción. De manera que, partiendo de que nos encontramos ante 
un proceso dinámico, los profesionales deben tener flexibilidad 
y capacidad de adaptación. Además, es fundamental el uso de la 
escucha activa y de las diferentes habilidades relacionadas con 
la inteligencia emocional, como la empatía. Por otra parte, es 
también importante que los profesionales conozcan estrategias 
para la gestión de la incertidumbre, que puedan trasladar a las 
personas afectadas, y dispongan de unas adecuadas habilidades 
de comunicación.

Ante la desaparición de una persona, los profesionales deben 
afrontar las altas expectativas externas que el entorno va a co-
locar sobre ellos para su rápida y eficiente resolución; además 
de las expectativas internas derivadas de la autoexigencia de 
rol. Una mala gestión de estos factores, sumada a la sobreim-
plicación que se puede dar en algunas circunstancias y la falta 
de habilidades de afrontamiento, puede ser clave para el de-
sarrollo del estrés negativo o distrés. Además, de no abordarse 
adecuadamente, ese estrés puede derivar en diferentes proble-
máticas asociadas a los profesionales de la intervención, como 
el Estrés Traumático Secundario, el Desgaste por Empatía o el  
Burnout.

Para lograr una buena gestión del estrés laboral, será funda-
mental la implementación de diferentes estrategias por parte 
de la organización, el entorno y de los propios profesionales. 
Estrategias que deben aplicarse de manera preventiva antes de 
que aparezca el malestar, y también cuando se den las prime-
ras reacciones como consecuencia de la situación estresante. 
Se debe destacar tener una adecuada formación y capacitación, 
disponer de información de la situación y de las posibles reac-
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ciones relacionadas con el estrés; además de conocer y practicar 
estrategias de autocuidado en todos los niveles, desde la auto-
rregulación emocional hasta la promoción de hábitos saludables.

En definitiva, se puede señalar que las características que 
definen la compleja problemática de las personas desapare-
cidas, especialmente cuando estas se mantienen en el tiem-
po, hacen su abordaje especialmente exigente para los profe-
sionales; requiriendo, para su eficaz desarrollo, tanto de unas 
buenas habilidades en la interacción y gestión, como de un 
adecuado manejo de pautas básicas de actuación. Es por ello 
necesario una formación especializada en el área, como ya 
se concluyó en la Comisión Especial para el estudio de la problemá-
tica de las personas desaparecidas sin causa aparente celebrada en  
2013.
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