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Conflicto armado y salud mental. 
Una mirada al conflicto colombiano

Resumen
El presente libro no pretende ser exhaustivo en temas y contenidos, 
sino ser un acercamiento al conflicto desde una perspectiva teórica e 
investigativa fruto de la reflexión y la formación investigativa de al-
gunos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
–UNIMINUTO.

Para tal fin, se ha dividido el contenido temático en dos partes. En la 
primera parte, se realiza un recorrido por las principales teorías sobre la 
violencia en general y la violencia en Colombia; seguido de un análisis 
de la salud mental en la población colombiana tras el posconflicto y se 
finaliza con una reflexión en torno a los procesos de exilio y migración 
tras el conflicto. En la segunda parte, se presentan los resultados de dos 
investigaciones documentales en torno a temáticas relacionadas con el 
conflicto que sirven como marco de referencia para comprender el esta-
do actual de las investigaciones en salud mental y calidad de vida de los 
diferentes actores del conflicto.

Plabras clave: Salud mental, conflicto, víctimas, excombatientes, 
migración.



Armed Conflict and Mental Health. 
A Look at the Colombian Conflict

Abstract
This book is not intended to be exhaustive in content. It is an approach 
to the Colombian conflict, from a theoretical and investigative perspec-
tive, arisen from the reflection and research training of some students 
from Corporación Universitaria Minuto de Dios—Uniminuto.

For that purpose, the content is divided into two parts. The first 
one, presents the mainstream theories on violence as a whole, and 
particularly in Colombia. Then, the book presents an analysis of Co-
lombian people’s mental health after the posconflict, and finally the 
authors reflect on exile and migration processes after the conflict. The 
second part shows the results of two state-of-the-art investigations on 
topics connected with the conflict. They are used as a framework  to 
understand the current state of researches on the conflict actors’ mental 
health and quality of life.

Keywords: Mental health, conflict, victims, former combatants, 
migration.



Conflito armado e saúde mental. 
Uma olhada ao conflito colombiano

Resumo
O presente livro não pretende ser exaustivo em temas e conteúdos, 
senão ser uma aproximação ao conflito desde uma perspectiva teóri-
ca e investigativa consequência da reflexão e a formação investigativa 
de alguns estudantes da Corporación Universitaria Minuto de Dios 
- UNIMINUTO. 

Para tal fim, dividiu-se o conteúdo temático em duas partes. Na pri-
meira parte, realiza-se um percorrido pelas principais teorias sobre a 
violência em geral e a violência na Colômbia; seguido de uma análise da 
saúde mental na população colombiana após do pos-conflito e finaliza-
-se com uma reflexão sobre aos processos do exílio e migração depois 
do conflito. Na segunda parte, apresentam-se os resultados de duas in-
vestigações documentárias sobre temáticas relacionadas com o conflito 
que servem como marco de referência para compreender o estado atual 
das investigações em saúde mental e qualidade de vida dos diferentes 
atores do conflito.

Palavras-chave:  Saúde mental, conflito, vítimas, ex combatentes, 
migração.
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INTRODUCCIÓN

El conflicto armado interno de Colombia se convirtió en un 
problema de alto impacto en todas las esferas de la socie-
dad (familiar, política, militar, profesional, entre otras). Y, 

principalmente, ha generado daños en la salud mental y calidad 
de vida de los colombianos, lo que ha llevado a que los profesio-
nales de la salud se encarguen de las consecuencias de la guerra. 
Asimismo, se ha evidenciado, a partir de las observaciones rea-
lizadas por científicos sociales y profesionales de la salud, que 
los problemas de salud que aquejan a las víctimas y los efectos 
sociales que ocasionan se han visto disminuidos por la dejación 
de las armas y la cesación de actos violentos contra la población. 

En este sentido, el presente libro es un apoyo académico, que 
tiene como finalidad realizar un primer acercamiento a la salud 
metal como una de las dimensión del conflicto armado colom-
biano. En el capítulo primero se ofrece un panorama teórico en 
torno a las diferentes maneras de entender la violencia, especí-
ficamente la violencia en Colombia. Partiendo de los modelos 
biológicos y sociológicos que intentan explicar el surgimiento 
de los comportamientos violentos en el hombre y terminando 
con las diferentes teorías que intentan explicar la violencia en 
Colombia a la luz de factores como los políticos, sociales o eco-
nómicos de nuestro contexto colombiano en las últimas décadas. 

En el segundo capítulo se aborda la salud mental de los dife-
rentes actores del conflicto, haciendo énfasis en la salud mental 
de las víctimas y en los efectos de la desmovilización de grupos de 
autodefensas en la dinámica del conflicto y violencia del país. Y 
haciendo alusión a algunos estudios que dan cuenta de los efectos 
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del conflicto en la salud mental y la calidad de vida en general de 
la población colombiana. 

En el tercer capítulo se realiza una reflexión en torno a las 
dinámicas de migración y exilio de los diferentes actores del con-
flicto y sus efectos en diferentes ámbitos, como la academia, el 
trabajo y la vivienda y lo que el autor denomina «el síndrome 
del retornado». Como fenómeno producido por los procesos de 
exilio y migración a los que se ven expuestos las víctimas del 
conflicto. 

Los capítulos cuatro y cinco son la presentación de los resul-
tados de dos investigaciones de revisión documental, la primera 
sobre la calidad de vida y salud mental de los excombatientes 
de grupos armados ilegales, entre 2010 y 2016, un tema poco 
explorado hasta el momento y la segunda una revisión docu-
mental acerca de los instrumentos construidos y empleados en 
investigaciones relacionadas con conflictos armados, de la que 
se obtiene un amplio panorama de las herramientas para investi-
gar los factores relacionados con los actores del conflicto armado 
en Colombia y desarrollar futuras líneas de investigación que 
den cuenta de las necesidades psicológicas existentes en torno a 
la violencia en Colombia.



PRIMERA PARTE
Abordaje teórico del conflicto



El conflicto es un fenómeno natural 
en toda sociedad, es decir, se trata 

de un hecho social consustancial 
a la vida en sociedad.

German Silva
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CAPÍTULO 1 
Teorías sobre la agresión humana y 

el conflicto armado colombiano
José Antonio Camargo Barrero

El conflicto armado colombiano ha sido estudiado en sus 
diferentes manifestaciones desde posturas teóricas y 
disciplinas científicas diversas, lo que ha generado una va-

riedad de propuestas explicativas que pretenden dar cuenta de 
su génesis y evolución.

 A continuación se abordarán algunos de estos intentos ex-
plicativos del fenómeno de la agresión humana y la violencia, 
desde disciplinas como la sociología, la psicología y la etología. 
Posteriormente, se analizará la violencia en Colombia desde las 
diversas teorías sociales que han tratado de explicar los orígenes 
del conflicto armado interno y las dinámicas de su reproducción 
hasta nuestros días. 

Postura del biologismo

Desde la perspectiva biológica se pretende explicar el compor-
tamiento humano a nivel individual y social reduciéndolo a 
factores genéticos o a cambios en los procesos hormonales y 
neuronales, derivados de procesos evolutivos en el orden onto-
genético o filogenético. 

La acentuación del papel de lo biológico en el desarrollo del 
comportamiento agresivo hace énfasis en procesos instintivos, 
neurológicos u hormonales que determinan la conducta agresiva 
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en los humanos como respuesta natural frente al medio. Es así 
que para Lorenz (1963), la violencia tiene causas predominan-
temente biológicas, y se expresa por medio del instinto, el cual 
está al servicio de la supervivencia del individuo y la especie, 
lo que puede desencadenar en conductas agresivas contra otros 
individuos de la misma u otras especies. 

De Cantarazzo (2001) menciona que las conductas agresivas 
al igual que otro tipo de conductas como la del hambre, la sed y 
el miedo, se centran en el funcionamiento del sistema nervioso 
autónomo y el cerebro, en donde tiene gran importancia el siste-
ma hipotalámico y límbico. 

A nivel evolutivo, Dajas (2010) explica las conductas agre-
sivas por medio de procesos evolutivos, en donde la agresión 
cumple un papel adaptativo, ya que dichas conductas resultan 
funcionales para la supervivencia del individuo, sus genes y la 
especie. Ligando la agresión a la supervivencia de sus crías, las 
fuentes de alimentación y sus territorios. También menciona que 
en este proceso evolutivo las conductas agresivas pueden derivar 
de los intentos maternales o territoriales de las especies.   

En conclusión, para las posturas biológicas la conducta agresiva 
es producto de los procesos evolutivos de las especies, relaciona-
dos con la adaptación y de los procesos genéticos y neuronales de 
los individuos y su medio de expresión: el sistema nervioso.

Postura sociológica

Desde esta perspectiva, la violencia tiene sus causas en lo so-
cial, en donde se centraliza en la forma en que los individuos 
interactúan entre sí o en la forma como las estructuras sociales 
determinan el comportamiento individual. 

Es así como para Bandura (1973), la violencia es una conducta 
que produce daño a personas y a propiedades o bienes materia-
les, y tales comportamientos —a diferencia de las propuestas de 
corte biológico— no son instintivos, sino aprendidos socialmen-
te por observación. 
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Para la teoría marxista, la violencia es fruto de las estructuras 
de producción que establecen relaciones de dominación en torno 
al capital privado y los modos de producción, lo que desencade-
na conflictos que tienen como propósito la repartición del capital 
privado y la transformación social como respuesta a la concienti-
zación de las minorías oprimidas (Marx y Engels, 1985).  

Desde una postura funcionalista, las instituciones surgen para 
satisfacer una necesidad social, y en estas estructuras sociales que 
se dan en una cultura determinada, surge la violencia, ya sea como 
una necesidad funcional, cuando se persiguen fines socialmente 
legítimos, o, cuando se presenta la ruptura del orden social de 
reciprocidad, como expresión de una cultura violenta, aceptada 
por las personas como un medio válido para regular la sociedad, 
estimulado por motivaciones de conveniencia (Giddens, 1991). 

Dollard, Miller, Doob, Mowrer y Sears (1939) explican la vio-
lencia desde una perspectiva individual, donde la frustración de 
la persona puede desencadenar en violencia, cuyo fin no es la de 
generar daño, pero puede presentarse. Sin embargo, debe acla-
rarse que para estos autores no toda frustración desencadena en 
agresión, sino que esta mediada por lo externo. 

La presentación de las diferentes teorías sociológicas no 
pretende ser exhaustiva, pues solo busca mostrar un panorama 
general de la teorización en torno a la violencia como fenómeno 
social y deja claro que no existe consenso en torno a los factores 
desencadenantes de la misma, sino que, desde diferentes pers-
pectivas se acentúan  procesos estructurales o funcionales del 
comportamiento individual en sociedad. 

Teorías explicativas de la violencia en Colombia 

La violencia en Colombia lleva más de 50 años; tiempo en el cual 
el país ha tenido que atravesar diferentes manifestaciones de vio-
lencia y el nacimiento de varios grupos armados irregulares. Las 
diferentes explicaciones del conflicto interno colombiano van 
desde las causas económicas y políticas, hasta las sociales que 
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han dado paso al surgimiento de los diferentes grupos armados 
al margen de la ley, y que han afectado a la sociedad, en general, 
y a la población civil de las zonas más vulnerables, en particular.
A continuación, se desarrollarán brevemente cada una de estas 
tendencias explicativas de la violencia en Colombia. 

Explicaciones económicas del conflicto en Colombia

Las desigualdades socioeconómicas entre los diferentes sectores 
poblacionales del país han sido el detonante de las manifesta-
ciones de violencia de las últimas décadas en Colombia. Esto, 
debido a que las personas han percibido que sus capacidades 
adquisitivas no corresponden con lo que realmente merecen, lo 
que ha generado resentimiento, desigualdad e injusticia social 
(Ballentine y Sherman, 2003).

Desde esta perspectiva, la violencia del país no se debe a 
cuestiones de desigualdad e injusticia social, sino a la codicia de 
algunos sectores de la sociedad que han auspiciado el conflicto 
como mecanismo para mantener activos sus intereses económi-
cos (Bates, 2008).

Explicaciones políticas del conflicto en Colombia

La perspectiva política acentúa el hecho de que el conflicto co-
lombiano ha nacido como consecuencia de un Estado débil y 
precario que ha generado polarización política entre los ciudada-
nos, auspiciando el conflicto por afiliaciones partidistas parciales, 
apoyado en la falta de una fuerza pública capaz de mantener el 
orden social en algunos contextos regionales, en la impunidad 
estatal frente a crímenes graves y en la incapacidad de solventar 
las disputas territoriales y la debilidad de las instituciones que 
componen el poder estatal (Uprimny, 2001). 
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 Explicaciones sociales del conflicto en Colombia

Estas corrientes explicativas buscan la génesis de la violencia en 
Colombia no en cuestiones económicas o políticas, sino en las 
interacciones sociales y culturales de los colombianos; lo que ha 
llevado a diferentes investigadores a plantear que la violencia se 
ha iniciado en las estructuras familiares por la pérdida de valores 
y cohesión de los grupos sociales de referencia (Serbin, 2008). 

Las diferentes teorías en torno a la violencia en Colombia 
dan cuenta de los diferentes sectores involucrados en la misma, 
desde lo económico y lo político hasta la estructuración social. 
Al igual que las teorías en torno a la violencia humana, no existe 
consenso en torno a cuál teoría es la mejor para explicar el con-
flicto armado colombiano, y se deben buscar teorizaciones que 
integren las diferentes posturas que se han expuesto en torno al 
conflicto, ya que entre las causas de este fenómeno no se cuenta 
una única, sino múltiples y de diferente especificidad. 

A modo de conclusión, hasta aquí, hemos mencionado 
algunas de las teorías sobre la agresión y la violencia, y debe-
nos afirmar que la misma no se puede explicar desde posturas 
reduccionistas o unidimensionales, sino que es fruto de la in-
terrelación entre los factores biológicos como la genética y los 
procesos hormonales y el  ambiente, donde se configuran las 
estructuras sociales, los aprendizajes por observación y la fun-
cionalidad del comportamiento en relación al medio social en el 
que se desenvuelve el individuo, para poder de esta forma dar 
cuenta del fenómeno de violencia humana. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la violencia 
como fenómeno social en Colombia ha sido generada por múl-
tiples acciones y omisiones en el orden político, económico y 
social, y que las mismas han generado una serie de problemas en 
salud mental y calidad de vida que perduran hasta nuestros días.
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CAPÍTULO 2
Salud mental de los colombianos 

tras el posconflicto
Juan Gabriel Castañeda Polanco 
José Antonio Camargo Barrero

Cuando se habla del posconflicto, se hace alusión a un 
concepto de difícil definición, puesto que se entiende 
llanamente como posterior al conflicto. Y la realidad co-

lombiana manifiesta un conflicto vigente, a pesar del proceso de 
paz que implicó, entre otras cosas, la dejación de las armas del 
grupo armado farc-ep. Hecho significativo en cuanto el con-
flicto armado interno es un acontecimiento de varias décadas, 
que ha afectado el desarrollo de la población colombiana en to-
das las esferas.

Aquí nos interesa particularmente lo concerniente a la salud 
mental, para lo cual debemos considerar a la población civil, víc-
timas y victimarios o perpetradores. La población civil son todos 
los colombianos que tras algún tipo de violencia (establecidos 
en la Ley 1448 de 2011) se pueden convertir en víctimas; y cual-
quiera de las víctimas, si no tiene una adecuada atención en sus 
procesos psicosociales y decide vengarse por los daños ocasiona-
dos, puede convertirse en perpetrador o victimario. 

En el presente capítulo se abordarán los diferentes actores del 
conflicto armado interno de Colombia, como lo son la población 
civil, las víctimas del conflicto y los victimarios o perpetradores, 
haciendo énfasis en la salud mental y calidad de vida de cada uno 
de estos, y mostrando algunas de las investigaciones que se han 
desarrollado en torno al conflicto y la salud mental. 
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La salud mental de la población civil

Para el año 2015, la población colombiana —según el dane— es 
de 48.000.000 de habitantes, población que es afectada directa 
e indirectamente por el conflicto armado interno en Colombia, 
ya que, como afirma la msf (2010), el conflicto armado y sus 
secuelas (el desplazamiento, la exclusión social, el confinamien-
to y la violencia) son la causa de un conjunto de alteraciones a 
nivel individual, familiar y social, que superan los mecanismos 
de afrontamiento de la población afectada, especialmente con 
respecto a la salud mental. Convirtiéndose el desplazamiento 
de la población civil en un factor de alto impacto sobre la sa-
lud, desencadenante de sintomatologías asociadas a diferentes 
trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés 
postraumático (Echenique, et al. 2008).

Colombia ha sido conocida como uno de los países más fe-
lices del mundo, a pesar de las múltiples problemáticas que 
acosan a sus habitantes. Pero, en el 2003, Posada, Aguilar, Maga-
ña y Gómez realizaron un estudio de salud mental a lo largo del 
territorio nacional, que estuvo conformado por 4.544 personas 
residentes de 5.526 hogares urbanos, todos adultos, entre los 
dieciocho y sesenta y cinco años de edad, y en el cual se llegaron 
a las siguientes conclusiones: 1) dos de cada cinco personas pre-
sentan al menos un trastorno mental en algún momento de su 
vida; 2) los trastornos de ansiedad son los más prevalecientes en 
la población estudiada; 3) y en la población masculina el abuso 
del alcohol es el problema más común, mientras que para las 
mujeres es la depresión.

Es necesario entender que el concepto salud mental no hace 
referencia solamente a la ausencia de enfermedad mental, sino a 
un bienestar bio-psico-social integral. Es decir, que no solamen-
te se puede atribuir la salud mental en ausencia de enfermedades 
de orden biológico que alteren el funcionamiento integral de la 
persona, sino también en ausencia de todo aquello que afecte 
su dinámica mental y su desenvolvimiento en la sociedad. Por 
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lo que la salud mental debe beneficiar a la persona de forma 
holística e integral. 

Salud mental de las víctimas del conflicto

La Corporación Vínculos (2009) invita a una comprensión di-
versa del término víctima, que, desde lo jurídico, hace alusión 
a la reivindicación de aquellos a quienes se les han vulnerado 
los derechos en el marco del conflicto armado. Más específica-
mente, para la Corporación avre (2010), las víctimas son las 
personas de la población civil que, individual o colectivamente, 
como resultado de actos u omisiones que violan los Derechos 
Humanos o el Derecho Internacional Humanitario, han sufrido 
daños físicos, mentales o emocional, o menoscabo sustancial de 
sus derechos fundamentales, y que cumplen a su vez un papel 
activo como sujetos políticos y sociales en la exigencia de la efec-
tuación de sus derechos, en la reconstrucción y reivindicación de 
la memoria histórica y en su recuperación emocional. 

En la Ley 1448 de 2011 (Cap. 1, Art. 3), se considera que 
es una víctima de conflicto quien haya sufrido daños duran-
te los hechos violentos ocurridos durante el periodo histórico 
comprendido entre 1985 en adelante. También son víctimas los 
cónyuges o parejas sentimentales y familiares en primer grado de 
consanguineidad. Por otra parte, la ley también establece como 
víctimas a aquellos que hayan sido afectados en su integridad al 
tratar de socorrer a las víctimas. Finalmente, se aclara que los 
miembros de los grupos irregulares no podrán ser considerados 
víctimas, salvo en aquellos casos en los cuales los niños, niñas 
o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado 
organizado al margen de la ley siendo menores de edad. 

La entidad responsable del registro único de víctimas es la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la 
cual reporta 7.201.034 de personas al mes de marzo de 2015, 
y que dentro de los hechos por los que han sido víctimas está 
el abandono y/o despojo forzado de tierras; actos terroristas, 
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atentados, combates, hostigamientos y/o amenazas; delitos con-
tra la libertad y la integridad sexual; desaparición forzada y/o 
desplazamiento; homicidio; el contacto con minas antipersona 
y/o munición sin explotar; la pérdida de bienes muebles y/o in-
muebles; secuestro y/o tortura; y vinculación de niños, niñas 
y/o adolescentes. Entre estos, el desplazamiento es el hecho que 
afecta más personas, contando con un reporte de 6.039.515, se-
guido por el homicidio, con 930.113 casos; y el departamento 
con mayor ocurrencia es Antioquia, con 1.416.998 de casos, la 
mayoría de los cuales ocurrieron en 2002. 

Numerosas investigaciones se han realizado en relación al 
conflicto armado, especialmente con población desplazada. 
Echenique, Medina, Medina y Ramírez (2008) afirman que el 
desplazamiento forzado, debido a la violencia sociopolítica que 
atraviesa el país, es un factor que genera un fuerte impacto so-
bre la salud mental de la población, porque es más propensa a 
desarrollar sintomatología asociada a un trastorno mental de-
terminado, sabiéndose que, según acnur (2007), alrededor de 
200.000 personas son desplazadas cada año diez departamen-
tos concentran el 63% de la expulsión de población, a su vez 
189 municipios soportan con mayor gravedad el desplazamiento 
(70% de la expulsión). 

Aristizábal y Palacios (2013) realizaron una investigación so-
bre los trastornos psicopatológicos más frecuentes, encontrando 
en los entrevistados que la reactivación de lo traumático y los 
estados depresivos van ligados al desplazamiento, puesto que 
los síntomas desencadenados guardaron relación con los antece-
dentes personales de cada sujeto, más que con las experiencias 
violentas realmente vividas. 

Uno de los trastornos con mayor prevalencia es el Trastorno 
por estrés postraumático (tept). Echenique, Medina, Medina 
y Ramírez (2008), en su investigación en la ciudad de Sincelejo 
(Sucre), encontraron que el 1.4% de los sujetos presentan tept 
en la actualidad, y que el 4.22% lo registró en su curso vital, para 
un total de 5.6% de personas afectadas. Los sucesos violentos que 
originaron el desplazamiento de la población fueron los mismos 
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eventos traumáticos que desencadenaron el tept, sin distinción 
de características demográficas. Al respecto puede decirse que, a 
diferencia de los resultados nacionales en el 2003, donde la pre-
valencia de tept es mayor en mujeres (2.5%) que en hombres 
(0.8%), algunos estudios de prevalencia de tept, específicamente 
en población desplazada, muestran que estas cifras se dan a la in-
versa: el porcentaje de tept en hombres es de 58% y en mujeres, 
de 39%. 

Astaiza (2013), en una investigación cualitativa sobre las 
categorías dinámicas sociales, calidad de vida y salud con población 
desplazada por la violencia, encontró afectaciones en cuanto a la 
calidad de vida de las víctimas, ya que sus interacciones sociales 
con los demás miembros de la comunidad se vieron alteradas 
y, por tanto, alteraron su estructura relacional. Sin embargo, se 
evidenciaron aspectos positivos que hablan de una buena adap-
tación a los problemas propios del desplazamiento.

Por otra parte, Salazar (2011), examinando los efectos psico-
patológicos del conflicto en treinta y seis familias desplazadas, 
encontró que el 20% de la muestra presentaba depresión leve y 
el 30% depresión mayor. En relación con el trastorno de estrés 
postraumático, se evidenció que el 100% presentó indicadores 
del mismo, de los cuales el 50% presentó puntuaciones altas de 
tept y el 30% no presentaron comorbilidad con otros trastornos.

Son evidentes las afectaciones en la salud mental de las 
víctimas, y, pese a que no todos desarrollan algún tipo de psi-
copatología, es lógico si la presentaran al estar expuestos a los 
diferentes tipos de violencia. Sin embargo, no es suficiente con 
saber eso, pues es necesario conocer más acerca de su actual 
calidad de vida: ¿cuáles son los factores de riesgo y protecto-
res de la calidad de vida de las personas que han sido víctimas 
del conflicto armado interno en Colombia?, ¿qué tipo y nivel 
de atención están recibiendo?, ¿qué actitudes y percepciones 
se tiene de los procesos de paz?, ¿qué significa para ellos los 
procesos de paz, de perdón, de restauración, de reconciliación? 
Son muchas las preguntas y muchas las investigaciones por rea-
lizar, considerando también la salud mental de las personas que 



26 Juan Gabriel Castañeda Polanco y José Antonio Camargo Barrero

brindan un servicio a las víctimas, para las cuales  la Ley 1448 
también establece la atención psicosocial. En conclusión, es más 
lo que falta para saber afrontar el posconflicto, que lo que se 
tiene al presente por parte de las entidades y profesionales que 
atienden a las víctimas; aunque es valioso el trabajo que se está 
avanzando conjuntamente. 

Perpetradores o victimarios

Teniendo en cuenta que los perpetradores o victimarios del con-
flicto armado son aquellos miembros de los grupos armados 
ilegales que, bajo la Ley 1448, no son considerados víctimas, por 
los delitos cometidos contra la población civil, se destaca que 
en los procesos de negociación en La Habana, Cuba, se discutió 
si ellos podrían ser considerados víctimas también, resaltando 
que, según los relatos de algunas personas de estos grupos, en 
algún momento de su historia de vida fueron víctimas por parte 
de otro grupo al margen de la ley, o incluso reportan que los 
militares también afectaron sus derechos fundamentales. Por 
tal motivo, en el presente apartado se considerará victimario a 
quien ha estado en combate tras el conflicto armado interno en 
Colombia y no pertenece a la fuerza pública.

En relación a la población reinsertada, Bello (2009) realizó 
un estudio sobre el comportamiento del homicidio en Colombia, 
durante el periodo 2003-2006 (en el que se llevó a cabo el proce-
so de desmovilización de los grupos de autodefensas), y mostró, 
como una posible causa que ha contribuido al decremento de las 
tasas de homicidio, la dejación de armas de los miembros de este 
grupo irregular. Junto con esto, los programas gubernamentales 
y la política de seguridad democrática explicarían el descenso en 
las estadísticas del crimen según este estudio.  

Por otra parte, los reinsertados, al llegar a las ciudades o ba-
rrios, han impactado la sociedad, han implementado estrategias 
para involucrarse con la población civil, hasta el punto de ser 
identificados por los pobladores como habitantes de los barrios. 
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Los grupos armados, milicias o paramilitares, han cumplido 
funciones reguladoras de las relaciones sociales, implantando 
“sistemas” autoritarios, restrictivos y el intrusismo. Debido a 
esta situación, se pierde buena parte de la autonomía obtenida 
en el uso de los territorios que han sido construidos, habita-
dos y simbolizados por sus habitantes. Es necesario destacar, 
entonces, las implicaciones en la vida barrial, organizativa y fa-
miliar, que presenta cambios y permanencias durante el proceso 
del conflicto armado. Tanto en el barrio y en las organizaciones 
comunitarias como en la familia, una de las implicaciones más 
relevantes es el desplazamiento forzado intraurbano (Atehortúa, 
Sánchez y Jiménez 2013).

Ávila y Cogollo (2011) investigaron en la identificación de los 
motivos asociados a las conductas violentas contra la pareja en 
las relaciones conyugales de desmovilizados del conflicto arma-
do colombiano. El promedio de violencia conyugal fue de 82.1%, 
sobresaliendo las agresiones verbales, abandono o descuido, 
amenazas y coacción. Los antecedentes de relaciones conyugales 
previas y de maltrato en las mismas se asociaron a los episodios 
actuales de violencia. Motivos como sensación de malestar, his-
toria de maltrato en la familia de origen, imposición, rabia, entre 
otros, se asociaron a las formas de agresión conyugal. La forma 
de violencia más frecuentemente reportada por la muestra es 
la psicológica, expresada mediante ataques verbales (50%) y la 
falta de cooperación y apoyo (43.8%), mientras que la violen-
cia física directa e indirecta aparece en segundo lugar (17.4% y 
13.8%, respectivamente). 

Sin embargo, no existen aún líneas de investigación claras so-
bre los efectos en la salud mental de los victimarios del conflicto 
interno colombiano, lo que deja un gran vacío de conocimiento 
en torno a dichas problemáticas, y es un campo fructífero de 
investigaciones a futuro, que enriquecerán el trabajo de los pro-
fesionales de la salud, en sentido individual y social. 

Ahora bien, en relación con la población militar no se evi-
dencian datos concluyentes frente a las problemas en salud 
mental que se presentan; siempre se reafirma la necesidad de 
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hacer estudios sobre esta población, por las características que 
la definen y por ser víctimas de diversos tipos de violencia, pero 
también se hace necesario analizar los eventos que conmociona-
ron al país, como los famosos falsos positivos.

Se sabe que existe la Agencia Colombiana para la Reinte-
gración (acr), que brinda una posibilidad a las personas que 
pertenecían a los grupos al margen de la ley; pero se hace nece-
saria más investigación para prevenir que las personas vuelvan a 
delinquir; se necesitan programas de atención, prevención e in-
tervención para que no se continúe afectando la vida de millones 
de colombianos que anhelan la paz. 

A modo de conclusiones, según Cepedal (2013), es eviden-
te que el conflicto armado interno afecta la salud mental de la 
población civil, víctimas y/o militares, y ha sido difícil obtener 
datos provenientes de investigaciones frente a la prevalencia de 
problemáticas de salud mental y las intervenciones psicosociales 
con población víctima del conflicto para determinar su efecti-
vidad. Por otro lado, es de reconocer que la atención en salud 
mental en Colombia ha tenido mejoras significativas durante los 
últimos años, ya contando con Ley de víctimas 1448 del 2011 
y la Ley 1616 de 2013, que ratificaron la salud mental como un 
derecho fundamental, por lo que el Estado tiene la obligación 
de garantizar la promoción, prevención, diagnóstico, tratamien-
to y rehabilitación de todas las personas que sufran trastornos 
mentales por la guerra, bajo los principios de universalidad e 
interdisciplinariedad. 

Los problemas de salud mental relacionados con el conflicto 
armado son particulares; se deben conocer las dimensiones más 
concretas del conflicto armado, tanto en lo conceptual como en 
lo práctico, puesto que ha traído inevitables corrientes normati-
vas e ideológicas de las ciencias sociales y humanas, desde donde 
surge la pregunta ¿cómo construir conocimiento científicamente 
objetivo y no sesgado?, que pueda llevar a consensos mínimos y 
a ciertos lenguajes afines para interpretar y transformar el con-
flicto armado (Chambers, 2013). Por lo tanto, es necesario que 
se investiguen todas las variables y poblaciones implicados en el 
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posconflicto en Colombia; que se generen programas, proyectos, 
guías validadas y confiables de atención, para prevenir que exis-
tan más víctimas y perpetradores o victimarios. 
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CAPÍTULO 3
El exilio y la migración:

Un análisis de los desafíos de 
la diáspora colombiana en el 
exterior y las consecuencias 
psicológicas de su retorno

Daniel Alejandro Páez Acevedo

El propósito de este capítulo es exponer los principales de-
safíos por los que deben pasar los colombianos que han 
tenido que emigrar y exiliarse por causa directa o indirecta 

del conflicto armado. Se trata de un fenómeno de desplazamien-
to forzado que se ha elevado en las últimas dos décadas, y que ha 
sido pocas veces documentado por los organismos oficiales y asi-
mismo poco comentado en la opinión pública (codhes, 2014).

En la actualidad, hay un subregistro que estima un prome-
dio de entre cinco y seis millones de personas que han salido 
del país, principalmente teniendo por destino Norteamérica 
(Canadá y Estados Unidos), Europa (España, Francia, Bélgica, 
Alemania, Noruega, Suecia, Austria), Latinoamérica (Argentina, 
Chile, México, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil) y Oceanía (Aus-
tralia y Nueva Zelanda) (Peña Huertas, 2006).

Los colombianos en el exterior se ven enfrentados a cambios 
significativos en sus costumbres, hábitos y tradiciones cuando se 
sumergen en otra cultura. No obstante, existen otros elementos 
que hacen parte de su legalización en el país de destino, como 
permisos de trabajo y estudio, visados, vivienda, ciudadanías, 
convalidaciones, timbres, trámites legales, elecciones nacionales, 
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entre otros, que pueden significar un proceso de subciudadanía, 
llevando al inmigrante a estar sin plenas condiciones de derechos 
como colombiano ni como ciudadano durante un largo tiempo.

Por ello, aquí se examinará lo que llamaremos el fenómeno 
o síndrome del retornado, es decir, del sujeto que, habiendo vi-
vido fuera del país de manera prolongada, regresa para retomar 
su cultura, pero se encuentra con la situación de ya no sentirse 
parte de ella, de hecho, de ningún lugar.

Desafíos relacionados con la 
regularización en el país de acogida

Vivir en otro país implica realizar un proceso regulatorio de 
legalización que puede exceder el tiempo deseado por los 
inmigrantes.

Trabajo

Uno de los principales documentos que se tramitan son los nece-
sarios para vincularse laboralmente. Cada país tiene sus reglas al 
respecto, por lo que el inmigrante debe acomodarse a tales con-
diciones. En Chile, por ejemplo, este permiso se otorga luego de 
que la persona haya sido aceptada por una empresa legalmente 
constituida para trabajar. Caso contrario al de Argentina, don-
de se puede realizar el trámite, aun cuando no se haya iniciado 
un proceso de selección. No obstante, en los dos casos, se debe 
hacer una inversión de dinero y tiempo de espera de respuesta, 
que puede perjudicar su acceso a propuestas laborales en firme.

En España, la documentación laboral es enviada por el em-
pleador directamente y el tiempo de respuesta en promedio es 
de un mes, por lo que los primeros meses toman, en cuestiones 
de trabajo, un tiempo que puede ser mayor o menor en distintos 
países, pero que implican un periodo considerable para una per-
sona que necesite emplearse lo antes posible por su situación de 
emigrante forzado (fiv, 2015).
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Un elemento importante a considerar es que, aun cuando las 
personas logren obtener un permiso de trabajo, este no abarca, 
en todos los casos, cargos relacionados con la atención clínica 
o especializada, ya que estos deben realizarse en instituciones 
definidas por la normativa de cada país, obligando a médicos, 
psicólogos o abogados a vincularse en áreas laborales fuera de 
su campo profesional y, en la mayoría de los casos, en niveles 
técnicos, operativos o comerciales.

Formación académica

Muchos inmigrantes llegan con ánimo de continuar los estudios 
que se han visto interrumpidos en Colombia. Cada país, de ma-
nera semejante al trámite laboral, exige una serie de documentos, 
sellos, firmas apostilladas, etc., para que la persona pueda vincu-
larse a una institución de formación académica. Pero el tiempo 
de formalización de tales documentos también se puede prolon-
gar por diversos temas; uno de ellos, relacionados directamente 
con el Estado colombiano, el cual, a través de su Ministerio de 
Relaciones exteriores, desde hace muchos años, ha acordado que 
se exijan resultados de las pruebas Saber. Esta información no 
suele ser de conocimiento del inmigrante, por lo que, en muchos 
casos, tiene que aplazar su ingreso a la educación o pedir que un 
tercero realice la petición de la documentación ante el icfes, 
sumando al tiempo dinero en la legalización y poderes a terce-
ros, mismos que se hacen a través de las oficinas consulares que 
cobran en dólares para esa gestión (fiv, 2015).

En algunos casos, personas que logran ingresar a alguna ins-
titución de formación superior y terminar sus estudios regresan 
después de varios años e inician el trámite interno de conva-
lidación de títulos en Colombia, llevándose la sorpresa de ser 
rechazados por el Ministerio de Educación por no entrar en nin-
guna categoría de las aceptadas en el país. Razón por la cual 
algunas personas no pueden hacer valer sus estudios cuando 
deciden regresar. Esto trae a su vez, complicaciones al momento 
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de buscar un trabajo, y deja a muchas personas en la misma si-
tuación académica que tenían al momento de irse.

Vivienda

La búsqueda y posterior consecución de vivienda suele ser un 
proceso largo y costoso. En la gran mayoría de países de acogida 
de la diáspora colombiana, se exigen pagos que van desde dos 
hasta seis meses por adelantado del valor del alquiler, fuera de 
los costos de administración y depósito, que se suelen exigir al 
momento de realizar un contrato. Otra de las dificultades habi-
tuales es que se piden codeudores con bienes raíces en el país de 
acogida y naturales de allá, lo cual no suele de fácil consecución 
por recién llegados a otra tierra.

Lo que es habitual es que los inmigrantes colombianos bus-
quen la forma de sacar apartamentos en alquiler entre varias 
personas que comparten el espacio, siendo esta una solución a 
los altos costos de la vivienda, pero llevándolo a compartir con 
personas, en muchos casos desconocidas, lo que, en el mejor de 
los casos, resulta ser buena experiencia, pero en muchos otros no.

Gestiones en oficinas consulares

Uno de los desafíos a los que se enfrentan los colombianos en el 
exterior ha sido el de realizar trámites a través de las oficinas con-
sulares, debido, en primer lugar, a que no hay oficinas consulares 
en todas las ciudades donde se encuentran los inmigrantes. Esto 
es comprensible y se ha intentado resolver, en algunos países (por 
ejemplo, Suecia y Noruega), a través de oficinas de atención móvil 
que realizan campañas recorriendo el país, llegando a los sitios 
más recónditos; aun así, tiene sus carencias y omisiones.

Pérdida de garantías

Las personas que han sido víctimas directas del conflicto armado 
y que buscan ser reconocidas dentro de la Ley 1448 de 2011, aún 
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en su condición de inmigrantes deben acercarse a registrarse en 
el consulado más cercano. Sin embargo, una dificultad habitual 
es que muchas de estas personas no pueden “pisar” suelo co-
lombiano, pues podrían perder los derechos o garantías ganadas 
en el país de acogida, por lo que se ha vuelto un inconveniente 
técnico legal para que una porción de las víctimas en el exterior 
no sean reconocidas por el Estado colombiano, forzando además 
un subregistro.

Restricción horaria

El horario de funcionamiento de los consulados colombianos en 
el mundo es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., siendo 
este un periodo restringido para gran parte de los inmigrantes 
que se han podido vincular a un trabajo o institución educativa 
en el país de residencia y que no pueden acomodarse a periodos 
tan estrechos de tiempo. En no pocas ocasiones, se ha pedido 
al Ministerio de Relaciones Exteriores prevea estas situaciones, 
ofreciendo jornadas de horario extendido e, incluso, los fines 
de semana, para que los ciudadanos colombianos puedan cum-
plir con sus obligaciones jurídicas en el país. A pesar de eso, 
la negativa de la Cancillería ha sido la constante, limitando la 
consecución de derechos en ambos países, según fuere la gestión 
demandada.

La psicología del migrante: síndrome del retornado

La historia de la humanidad es la historia de la migración, no así la 
historia de la victimización por la guerra. En Colombia, el con-
flicto armado entre guerrillas, grupos de autodefensas y ejército 
han sido causa de desplazamiento tanto interno como externo. 
En párrafos anteriores se hizo énfasis en parte de los desafíos que 
tienen que pasar aquellos colombianos alrededor del mundo 
que han huido como víctimas directas o indirectas del conflicto. 
En el primer grupo, están los que han sufrido amenazas, asesi-
natos de seres queridos o intentos de homicidio. En el segundo 
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grupo, aquellos que han visto perjudicada su calidad de vida 
por la misma causa: comerciantes de zonas de desplazamien-
to, trabajadores que han visto precarizada su situación laboral 
y económica, jóvenes sin garantías de acceso a la educación, etc. 
Todos en su conjunto conforman la diáspora colombiana, que ha 
tenido que elegir entre sobrevivir o quedarse en el país y asumir 
las consecuencias de la guerra para ellos y sus familias.

A pesar de estas circunstancias (dejar la tierra y costumbres 
donde han crecido y salir a buscar nuevas oportunidades en 
otros países), el ser humano tiene una capacidad de adaptación 
y resiliencia que lo llevan a asimilar —algunos con más tiem-
po que otros— las nuevas condiciones de vida: idioma, hábitos, 
creencias, etc. Estas, poco a poco, van siendo reconocidas por 
el sujeto y practicadas cada vez como más naturalidad. El inmi-
grante empieza a ser parte de la nueva cultura, aunque todavía 
se siente natural de otra. La vida se puede hacer más sencilla, 
se conocen nuevas personas, se disponen distintas formas de 
comunicarse, se reconocen condiciones laborales diametralmen-
te opuestas a las previamente conocidas, y esto, con el tiempo 
suficiente, empieza a configurar parte del mismo sujeto.

No obstante, las circunstancias pueden cambiar y procurar el 
regreso del migrante a su país de origen. Este ha sido el caso de 
miles de colombianos que han tomado la decisión, por diversas 
circunstancias, de volver al país y retomar o iniciar de nuevo 
su vida en el país que, según ellos, «les pertenece». Pero, para 
muchos de ellos, según documentos presentados por el Foro 
Internacional de Víctimas (2014), el regreso no ha sido lo espe-
rado, pues, contrario a la ilusión de retorno, a partir de la cual se 
vía al país de una manera idealizada (recuerdos de las comidas, 
bailes, fiestas, familiares, etc.), se dan cuenta que el país y su 
gente han seguido un ritmo que, en mucho, no corresponde con 
los anhelos e imaginarios que se tenían mientras se vivía afuera. 
Por el contrario, se tiene ahora un prisma que permite contrastar 
otras formas de vida, otros tamices culturales que, en muchos 
casos, funcionan mejor que en el país de origen, en este caso, 
Colombia. 
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Se puede ver que la vida cotidiana (el sistema de transporte 
público, los hábitos culturales, los conductores en general) no 
es tan ordenada como en el lugar donde han estado viviendo por 
mucho tiempo, lo que lleva a que el migrante perciba de otra 
forma su lugar de residencia. De repente, Colombia se ve con 
ojos críticos, y, a pesar de que se sigue queriendo, el retornado 
ahora no se siente ni de aquí ni de allá. El síndrome del retor-
nado es un fenómeno psicológico y emocional según el cual una 
persona que ha salido de su país o ciudad de origen y extiende 
su ausencia por un tiempo prolongado, cuando regresa ya no se 
siente parte de ella, pues su ser se ha dividido en al menos dos 
partes (fiv, 2016).

Esta situación lleva a momentos de depresión, ansiedad, am-
bivalencia afectiva, conductas apáticas, etc., y, en el mejor de los 
casos, el retornado se logra sobreponer a las nuevas circunstan-
cias y se adapta en un sujeto con un cúmulo de experiencias a las 
que logra sacarles provecho. Pero, en caso contrario, puede crear 
desajustes significativos en sus áreas de estabilidad cognitivas y 
emocionales, que ameritarían un acompañamiento psicológico 
integral.

Colombia ha sido un país con décadas de conflicto armado; 
muy pocas generaciones han vivido un día de paz. Los colom-
bianos están acostumbrados al estrés crónico de la guerra, y, por 
eso, es comprensible la distancia emocional de todas las vícti-
mas que ha dejado la guerra. La diáspora en la que se incluyen 
emigrantes y exiliados de todos los tipos y por todas las razones 
suma ya unos seis millones de ciudadanos alrededor del mundo, 
viviendo a diario lo descrito en este capítulo, y muchos de ellos 
con el deseo franco de regresar a retomar las vidas que han deja-
do por años. Muchos de ellos quieren volver a su país de origen, 
y para un alto porcentaje ese regreso implicará, nuevamente, un 
proceso de adaptación, psicológica y emocionalmente exigente.

La tarea de los profesionales en psicología, frente a un país 
en posconflicto que promueve mejores condiciones de vida y 
promesas a esos seis millones de personas para que regresen a 
construir mejores generaciones, será prepararse para proponer 
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estrategias de afrontamiento lo suficientemente integrales y con 
una mirada muy amplia para comprender y sugerir alternativas 
de aprendizaje, y así sacar provecho a su nueva condición de 
ciudadanos del mundo, ricos en hábitos de muchas culturas di-
ferentes que le pueden hacer muy bien a la construcción de una 
sociedad cada vez mejor y en paz.
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El conflicto armado interno de Colombia ha sido uno de 
los fenómenos sociales que más impacto negativo ha ge-
nerado en el orden público, puesto que los constantes 

enfrentamientos entre las fuerzas regulares del Estado y los gru-
pos armados al margen de la ley han involucrado directamente 
todas las esferas del ser humano; es decir, que no solo nos en-
contramos con atentados contra los valores o los bienes jurídicos 
reconocidos por toda la humanidad, sino también con afectacio-
nes en la salud mental y calidad de vida de las personas que han 
sido víctimas y victimarios en dicho conflicto (Valcárcel, 2008).

Baró (citado por Jiménez, 2009) identifica tres variables im-
portantes de las consecuencias que genera la guerra en la salud 
mental de los excombatientes, que son: 1) la clase social; 2) in-
volucramiento; y 3) temporalidad. Estas tres variables indican 
que la guerra no solo causa efectos durante su curso, sino que 
se mantienen después de que el combatiente se retira de las fi-
las; es decir,  la guerra acarrea problemas en la adaptación a la 
vida civil, a los contextos familiares y sociales. En este sentido, 
Ávila y Madariaga (2015) mencionan estudios en salud mental 
con excombatientes que revelan problemas relacionados con el 
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consumo de sustancias psicoactivas, la depresión, el suicidio, es-
trés postraumático y sentimientos de venganza, retardo mental, 
trastornos psicóticos, entre otros estados psicológicos que afec-
tan directa y/o indirectamente la calidad de vida de cada uno de 
los desmovilizados.

Además, Colombia es la región de Latinoamérica con el 
conflicto armado más largo, en el que una enorme cantidad de 
excombatientes de grupos armados ilegales reflejan diferentes 
trastornos que deterioran su salud mental y el proceso de re-
integración a la vida civil. Rodríguez, Torres y Miranda (2002) 
señalan que «durante los conflictos armados, la salud mental 
tanto individual como colectiva, tiene alto riesgo de verse afec-
tada no sólo de forma inmediata sino también a mediano y largo 
plazo, situación que se agrava por la poca atención que ha reci-
bido» (p. 337). 

Cabe anotar que la calidad de vida incluye componentes sub-
jetivos y objetivos relacionados con la percepción que cada uno 
de los excombatientes posee sobre su propia vida; es decir, que, 
de una u otra manera, el nivel de calidad de vida se puede ver 
afectado en función de la manera en que cada individuo se repre-
senta dentro de las dinámicas sociales y contextuales a partir de 
sus intereses (Amar, Abello, Madariaga y Ávila, 2010). 

Pero, en la literatura académica, no se cuenta con los su-
ficientes estudios relacionados con la calidad de vida en 
excombatientes de grupos armados ilegales que brinden las he-
rramientas necesarias para el desarrollo integral y, de este modo, 
permitan describir, evaluar, medir e intervenir los múltiples fac-
tores que inciden en el mejoramiento o deterioro de la calidad 
de vida y la salud mental de esta población (Velasco y Londoño, 
2011). Por lo tanto, surge un interrogante: ¿cuál es el estado 
de las investigaciones sobre salud mental y calidad de vida en 
excombatientes de grupos armados ilegales colombianos, publi-
cadas en bases de datos científicas entre 2010-2016? 

Así, el objetivo de este capítulo es describir la información 
documental que dé cuenta del estado de las investigaciones en 
salud mental y calidad de vida en excombatientes de grupos 
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armados ilegales, publicadas entre 2010-2016. Para ello, to-
mamos en cuenta que la investigación documental se realiza 
mediante un proceso en forma de espiral sobre el fenómeno que 
se piensa abordar, produciendo un interés en aquellas implica-
ciones sociales o culturales de las que se puede obtener «una 
visión global del estado actual del conocimiento, que parte de 
una ubicación textual hacia una comprensión contextual» (Ho-
yos, 2000, p. 33). Es decir, que la revisión detallada y cuidadosa 
de los documentos que abordan un tema permite describir y 
contextualizar, desde distintas disciplinas, referentes teóricos y 
perspectivas metodológicas, las investigaciones y procesos con 
que se cuentan hasta el momento sobre el fenómeno por estu-
diar. Por lo que en esta investigación se realizó una revisión de 
cincuenta unidades de análisis, a partir de la cual se evidenció 
que no existen estudios, entre 2010-2016, sobre calidad de vida 
y salud mental en excombatientes de grupos armados ilegales; 
en lo que basamos la pertinencia del abordaje que aquí se hace 
del tema.

A continuación presentamos parte del contexto histórico 
del conflicto armado colombiano, para, luego, poder compren-
der su incidencia en la salud mental y calidad de vida de los 
colombianos.

Contexto histórico del conflicto 
armado en Colombia

La duración del conflicto armado en Colombia ha causado gran 
perturbación en todos los colombianos, quienes han tenido que 
padecer los efectos de la guerra sobre los ámbitos económico, 
social, político, familiar, laboral, académico, personal y, por 
ende, sobre su salud y la calidad de vida.

El Decreto Legislativo 3398 de 1965, que fue convertido 
en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, estableció el 
fundamento jurídico para la conformación de grupos de autode-
fensa bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas. Fueron 
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concebidos en el contexto de la Guerra Fría y la llamada Doctri-
na de Seguridad Nacional como respuesta al surgimiento de las 
incipientes agrupaciones guerrilleras. Si bien estas autodefensas 
no se crearon de manera masiva —como sí fue el caso de países 
como Guatemala—, el confuso marco jurídico fue aprovechado, 
en la década de los ochenta, por los nuevos fenómenos delin-
cuenciales, particularmente el narcotráfico. Esta nueva etapa se 
evidenció con la creación de Muerte a Secuestradores (mas), en 
1981, por parte de narcotraficantes, militares activos y en retiro 
y poderosos terratenientes, como fue denunciado, en 1983, por 
el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez. Sin 
embargo, a pesar de las serias acusaciones, no se tomaron medi-
das efectivas para desmantelarlo o combatirlo; por el contrario, 
el mas se extendió por la región del Magdalena Medio, con el 
claro predominio de los narcotraficantes y un impulso activo del 
Batallón Bárbula y la xiv Brigada del Ejército Nacional. El lla-
mado «modelo de Puerto Boyacá» se extendió a otras regiones, 
principalmente a Córdoba, bajo el mando de Fidel Castaño, y a 
Boyacá con el supuesto liderazgo del conocido Zar de las esme-
raldas, Víctor Carranza (Jaramillo, 2005).

En reconocimiento del carácter cambiante del conflicto arma-
do, de sus protagonistas y de sus contextos, es posible identificar 
cuatro periodos en su evolución (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013):

1. El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la 
violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la 
proliferación de las guerrillas, que contrasta con el auge 
de la movilización social y la marginalidad del conflicto 
armado.

2. El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la 
proyección política, expansión territorial y crecimiento 
militar de las guerrillas; el surgimiento de los grupos 
paramilitares; la crisis y el colapso parcial del Estado; la 
irrupción y propagación del narcotráfico; el auge y decli-
ve de la Guerra Fría, junto con el posicionamiento del 
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narcotráfico en la agenda global; la nueva Constitución 
política de 1991; y los procesos de paz y las reformas de-
mocráticas, con resultados parciales y ambiguos.

3. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de re-
crudecimiento del conflicto armado. Se distingue por las 
expansiones simultáneas de las guerrillas y de los gru-
pos paramilitares; la recomposición del Estado en medio 
del conflicto armado y la radicalización política de la 
opinión pública hacia una solución militar del conflicto 
armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación 
con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones 
internacionales que alimentan el conflicto armado, auna-
do a la expansión del narcotráfico y los cambios en su 
organización.

4. El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo 
del conflicto armado. Una ofensiva militar del Estado, 
que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción 
contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la 
guerrilla —que incluso se acomodó militarmente—, es 
lo que caracteriza este periodo. Paralelamente, se pro-
duce el fracaso de la negociación política con los grupos 
paramilitares, lo cual deriva en un rearme acompañado 
de un violento reacomodo interno entre estructuras alta-
mente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente 
permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su 
accionar criminal y más desafiantes frente al Estado.

El Estado le ha dado al fenómeno del paramilitarismo, a lo 
largo del tiempo, un tratamiento cambiante y ambiguo: prime-
ro, legal, pero sin una reglamentación adecuada; luego, ilegal, 
pero ignorado por la política oficial o catalogado simplemente 
como parte anexa al narcotráfico; y, después, perseguido por las 
autoridades, pero apoyado por círculos de poder local, regional 
y nacional. 

Es innegable que los diferentes gobiernos han tenido pro-
fundas diferencias internas al respecto, y los mensajes que han 
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enviado han sido contradictorios. No ha habido claridad sobre 
a cuál dependencia de la rama ejecutiva le corresponde el dise-
ño y la ejecución de una política antiparamilitar ni ha existido 
una adecuada coordinación interinstitucional de las entidades 
del Estado al respecto. Se han creado comités que nunca se con-
vocan y bloques de búsqueda que no se conforman. Si bien el 
marco jurídico ha evolucionado para reconocer ciertos rasgos de 
especificidad frente al fenómeno del narcotráfico y su relación 
con el conflicto armado interno, persiste la tendencia de agrupar 
expresiones armadas de muy diversas naturalezas en una sola 
categoría. Tampoco se ha logrado consolidar el compromiso so-
cial que se requiere para que una política estatal se convierta en 
una política pública (Jaramillo, 2005).

Calidad de vida

La Organización Mundial de la Salud (oms) (2002) define la 
calidad de vida como la percepción que tiene un individuo del lu-
gar que ocupa en la existencia, del contexto cultural y de valores 
en los que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, nor-
mas y preocupaciones. Este concepto o representación del sujeto 
influye en su salud física y mental, en el grado de independencia, 
en sus relaciones sociales, en sus creencias personales y en la 
relación con su entorno. Según Montero (2004), la calidad de 
vida se refiere «a un estado de bienestar o prosperidad» (p. 33), 
que incluye, de forma global, los valores subjetivos y sociales, 
no solo en relación con aspectos económicos o materiales, sino 
también con factores sociales (redes socio-afectivas) y culturales 
(educación, actividades artísticas, etc.), excluyendo situaciones 
valoradas negativamente, como lo son las enfermedades o estar 
involucrado en procesos criminales.

En este mismo sentido, Ardila (2003) opina que la calidad 
de vida:
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Es un estado de satisfacción general, derivado de la realización 
de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos 
y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar 
físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos 
la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, 
la productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos 
objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el 
ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetiva-
mente percibida. (p. 4).

La definición más utilizada abarca aspectos globales y dife-
rentes dimensiones del bienestar pleno e integral del individuo, 
cuya expresión es la armonía biológica, psíquica, afectiva y social. 
Esta definición es apoyada por Salazar, Torres, Pando, Aranda y 
Zúñiga (2011), quienes consideran que la expresión de calidad 
de vida se define como un concepto integrador en dónde com-
prende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y 
hace énfasis tanto a condiciones objetivas como a componentes 
subjetivos del individuo, siendo utilizado este último para diver-
sas evaluaciones y mediciones en las necesidades y niveles de 
satisfacción.

Investigaciones sobre calidad de vida en 
excombatientes de grupos armados ilegales

El periodo de posconflicto ha favorecido los procesos de recons-
trucción de la calidad de vida en los individuos que hacen parte 
de escenarios de reinserción, puesto que permite recrear los me-
canismos efectivos en la resolución de conflictos. Es por ello que 
se han investigado recientemente las variables que influyen en la 
calidad de vida de los excombatientes.

A continuación se describen aquellos estudios que fueron en-
contrados durante la revisión teórica.

El primero de los estudios documentados es el realizado 
por Amar, Abello, Madariaga y Ávila (2010), el cual identifica 
la existencia de relaciones significativas entre los indicadores 
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estructurales y funcionales de las redes personales de individuos 
desmovilizados y sus niveles de calidad de vida física y psico-
lógica. Encontraron que el tipo de relación predominante en 
los miembros de grupos al margen de la ley que se desmovili-
zaron es la familiar, seguida de amistades cercanas, redes que 
son construidas con individuos cercanos, en las que existe un 
diálogo constante. Los desmovilizados poseen redes cerradas y 
con poca flexibilidad para participar en procesos comunitarios, 
lo que conlleva dificultades de integración y de adquisición de 
alternativas para el afrontamiento de la vida y el mejoramiento 
de su calidad, junto con la pobreza, que conlleva elementos que 
afectan los niveles de desarrollo físico y mental.

Por su parte, la investigación realizada por Velasco y Londoño 
(2011) tenía por objetivo identificar los factores psicosociales 
predictivos de la calidad de vida de un grupo de individuos que 
se encuentran incluidos en el programa de desmovilización 
e inclusión social del programa de la Alta Consejería para la 
Reintegración (acr) social y económica de personas y grupos 
alzados en armas en Colombia. Hallaron que la mayor parte de 
los desmovilizados no tenían empleo —según ellos— por las di-
ficultades que acarrea el estigma de ser personas delincuentes; 
asimismo por la baja escolaridad y, en algunos casos, la situación 
jurídica no resuelta.

En esta misma línea, los participantes evaluaron las con-
diciones y calidad de vida como «buenas»; es decir, que este 
estudio pone en evidencia que, probablemente, variables como 
a) la salud percibida; b) el optimismo; c) el nivel educativo; 
d) las creencias religiosas; e) la calidad de vida objetiva; f) el 
tipo de desmovilización; g) el tiempo de desmovilización, y h) 
los años de permanencia en el grupo armado al margen de la ley 
están asociadas a mejores niveles de calidad de vida percibida, 
en relación con la satisfacción que cada desmovilizado tiene de 
la forma como vive y de los logros alcanzados después de ha-
berse desmovilizado, permitiendo que la percepción sobre las 
metas de inclusión y reincorporación a la vida civil se vean como 
alcanzables.
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El estudio de Meneses, Cardona y Devia (2010) se enfocó en 
identificar la calidad de vida de los individuos desmovilizados 
que hacen parte del Programa Nacional de Desmovilización y 
Reincorporación a la Vida Civil (pndrvc), y encontraron que 
estos individuos presentan un medio-alto de calidad de vida en 
aspectos como el bienestar social y la satisfacción de las necesi-
dades humanas; es decir, que lo que puede llegar a ser indicador 
de que el proceso de reincorporación a la vida civil tiene efectos 
positivos en el individuo es la percepción del bienestar subjetivo, 
teniendo en cuenta aspectos como las redes de apoyo.

Por último, Madariaga y Molinares (2016) concluyen en su 
estudio que tanto los indicadores estructurales y funcionales 
de las redes personales como las estrategias de afrontamiento, 
los indicadores de la calidad de vida en su componente físico y 
psicológico y la conformación del sistema de capital social mues-
tran una reducción de rendimiento en los individuos estudiados, 
afectando el funcionamiento de estos. A su vez, la participación 
social, la interacción y la posibilidad de intercambios sociales 
permite aumentar la felicidad y los niveles de bienestar psico-
lógico, lo cual refuerza la interacción constante con individuos 
que hagan parte de su red o su contexto, generando facultades 
sociales para la superación de las necesidades y la adecuada re-
integración social.

Salud Mental

La Organización Panamericana de la Salud (1977) define el con-
cepto de salud mental como «aquella dimensión de las relaciones 
entre las personas y grupos, que les permite propender por la 
transformación de condiciones y calidad de vida en favor de sí 
mismos y de sus colectivos» (p. 307). A su vez, la oms (2001) 
indica que:

Abarca tanto el bienestar subjetivo como la percepción de 
autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y 
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autorrealización de las capacidades intelectuales y emociona-
les, asuntos profundamente atravesados en su definición por 
la diversidad cultural y social en que se desarrollan los seres 
humano. (p. 309).

De lo anterior, se comprende que la salud mental es algo más 
que la ausencia de trastornos mentales, porque implica que la 
esfera psicológica del ser humano se ve afectada al presentar-
se perturbaciones en la parte social, mental y/o física de una 
persona.

Según Sandoval y Richard (2010), la salud mental se concibe 
como necesidad básica del ser humano; es por ello que gobier-
nos, comunidades, familias y personas se preocupan siempre 
por conservar y mantener niveles óptimos o “saludables”. De 
este modo, la atención que demanda la salud mental permitió a 
instituciones responsabilizadas implementar en Colombia la Ley 
1616 de 2013 para reglamentar y/o garantizar el ejercicio pleno 
del derecho a la salud mental a toda la población, promoviendo, 
a la vez, acciones de prevención. Además, se ha observado un 
rápido desarrollo conceptual de la salud mental como tema vi-
gente, lo que muy probablemente repercutirá en el bienestar de 
la población.

Mebarack, Castro, Salamanca y Quintero (2009) indican que 
la salud mental implica el desarrollo de la buena vida, de los es-
tilos de vida y un estado completo y satisfactorio en lo personal, 
interpersonal, social y laboral, con miras al bienestar psicosocial, 
donde se deja a un lado la concepción de la salud mental ligada a 
la presencia o ausencia de síntomas. Se comprende que:

El estilo de vida sería una dimensión compuesta por elementos 
físicos, materiales y sociales. Por otra parte la calidad de vida 
sería subjetiva y objetiva; sería una propiedad de la persona más 
que del ambiente en el cual se mueve. (Ardila, 2003, p. 54).

Por ende, la salud mental, como componente integral de 
la calidad de vida y el estilo de vida de una persona, debe ser 
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conservada y promovida en buenos términos; y, en caso de que 
se vea afectada, debe ser atendida de manera pronta y eficaz para 
regresar a su pleno funcionamiento.

Investigaciones sobre la salud mental de 
excombatientes de grupos armados ilegales

Las distintas situaciones vividas y repetidas por los excomba-
tientes en el marco del conflicto armado han tenido que ser 
abordadas como elementos que perturban la salud mental, ya 
que han sido un obstáculo para el éxito del proceso de reinte-
gración a la vida civil. Por ende, se han realizado estudios que 
describen algunas variables implicadas en la salud mental y 
aportan al correcto desarrollo de este proceso.

Espriella y Falla (2009) describen los hallazgos en la aten-
ción clínica de excombatientes de grupos armados ilegales de 
Colombia bajo el programa de reinserción. Allí encontraron 
que el estrés postraumático es constante en los reinsertados de 
grupos paramilitares y guerrilla. En consecuencia, los hombres 
de guerra, cuando culmina su periodo de combate, quedan en 
una condición de vulnerabilidad alta, con múltiples problemas 
personales y sociales. De esta forma, se entiende al proceso de 
reintegro a la vida civil como un detonante de múltiples sínto-
mas clínicos.

Por su parte, Aristizábal (2015) aborda los elementos que 
desencadenaron traumas o síntomas en treinta y cinco excom-
batientes de grupos armados ilegales de Colombia. Encuentra 
que estos reflejan desestabilización por el suceso inesperado de 
la pesadilla de la guerra hecha realidad. En las experiencias trau-
máticas se encuentran tres categorías: 1) asesinato; 2) combate, 
y 3) minas antipersona, y los síntomas que presentan frecuen-
temente son pensamientos recurrentes, sueños de angustia, 
malestar, desconcierto, uso de alcohol o sustancias psicoactivas 
para conciliar la tranquilidad, impulsividad, ansiedad, sueño 
difícil, ira, frustración, irritabilidad y evitación social. De ello, 
la autora identifica en los excombatientes la presencia de una 
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neurosis traumática y síntomas causantes de intenso malestar, 
lo que genera una vulnerabilidad al no poder salir fácilmente 
del mismo. Generalmente, los eventos que generaron el evento 
traumático son los asesinatos de familiares, ser impactados por 
minas antipersona y el destrozo de sus compañeros por cilindros 
bomba, es decir, los traumas o síntomas que presentan los ex-
combatientes se da por haber sido objeto de la violencia ejercida.

Por último, Tobón, Aguirre, Velilla, Duque, Ramos y Pine-
da (2016), en su estudio sobre el perfil psiquiátrico, cognitivo y 
de reconocimiento de características emocionales de un grupo 
de excombatientes de los grupos armados ilegales de Colombia, 
encuentran que en comparación con los controles, los excomba-
tientes mostraban con mayor frecuencia trastorno de personalidad 
antisocial y trastorno de la conducta. En el dominio cognitivo, 
se evidenció peor desempeño en la función ejecutiva de los ex-
combatientes, acompañado de un pobre distrés personal en el 
componente empático. En efecto, la exposición de los excom-
batientes de grupos armados ilegales al entorno de la guerra se 
encuentra asociado a factores de riesgo que tienen como conse-
cuencias conductas antisociales, agresivas y violentas; una mayor 
disposición a reincidir en conductas ilegales y/o delictivas; y tras-
torno de estrés postraumático que afecta el desempeño cognitivo.

Metodología del estudio

Este es un estudio de tipo descriptivo, en el que se busca especifi-
car las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenó-
meno que se someta a un análisis (Dankhe, 1986). Es decir, 
únicamente pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
las que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se rela-
cionan (Sampieri, Fernández, y Baptista, 2010, p. 80).

Es un diseño no experimental, además de contar con una 
revisión teórica que permite el análisis y reflexión de un variado 
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y significativo número de referencias bibliográficas. El artículo 
de revisión propone buscar, seleccionar y consultar todo aquel 
material (publicaciones primarias) que es de utilidad para la 
construcción de una posible respuesta al interrogante planteado; 
de igual manera, atiende a los diferentes objetivos que anticipa-
damente se formularon para la construcción textual del artículo 
(Montenegro, 2013).

Instrumento de recolección de datos

Se creó una rejilla con su clasificación en categorías, descritas a 
continuación: Título español; año; revista; autor/es; país; base 
de datos; palabras claves; objetivos del estudio; tipo de estu-
dio; diseño; muestra; resultados del estudio; conclusiones del 
estudio, y cita del artículo. Seguido de tener la información orga-
nizada, se procesó por categorías en los programas spss® (año, 
revista, autor/es, país, base de datos, palabras claves, tipo de 
estudio, diseño y muestra) y Atlas.ti® (objetivo del estudio, re-
sultados del estudio y conclusiones del estudio). Así se obtuvo 
la información codificada (cuantitativa y cualitativa) necesaria e 
importante para el contenido de la revisión.

Muestra

En total, se localizaron cincuenta artículos de revistas científicas 
publicados entre los años 2010 y 2016. La búsqueda se realizó 
en las bases de datos: Scopus, Proquest, Sciencedirect, Redalyc, 
Dialnet y Scielo. Se utilizaron los siguientes términos de búsque-
da, en inglés y español: ex-serviceman, demobilized, excombatiente, 
reinsertado, reintegrado, desmovilizado, desertor, reincorporado, reinci-
dente, salud mental y calidad de vida.

Procedimiento

Se realizó una revisión sistemática de documentos, estudios e 
investigaciones científicas sobre salud mental y calidad de vida 
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en excombatientes de grupos armados ilegales en Colombia, uti-
lizando las bases de datos Scopus®, Proquest®, Sciencedirect®, 
Redalyc®, Dialnet® y Scielo®, y tomando como rango de tiem-
po el periodo 2010-2016. Inicialmente, se identificaron setenta y 
un artículos científicos, de los cuales se seleccionaron cincuenta 
unidades de análisis. A partir de los artículos científicos seleccio-
nados, se procedió a la elaboración de una rejilla que permitiera 
tener una claridad y organización de la información recolectada. 
Se procedió a la lectura minuciosa de cada uno ellos, identi-
ficando y registrando en la rejilla cada uno de los indicadores 
(aspectos formales, delimitación contextual, asunto investigado, 
metodología, resultados del estudio), y desde cada una de las ca-
tegorías de análisis (año de publicación, revista, autor/es, país, 
base de datos, palabras claves, objetivo del estudio, tipo de estu-
dio, diseño, muestra, resultados del estudio y conclusiones del 
estudio). Finalmente, se procedió a sistematizar la información 
con el apoyo del software spss® (versión 22) y del Atlas.ti®, 
que permitió realizar los análisis y discusiones respectivas.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados y conclusiones ob-
tenidos en relación con la salud mental y calidad de vida en los 
excombatientes de grupos armados al margen de la ley, deriva-
dos de la codificación y análisis de datos mediante la utilización 
del software Atlas.ti® para la codificación y análisis de los datos.
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En la figura 1 se observa la tabulación de los datos en el 
programa de software Atlas.ti®, de acuerdo a los objetivos de 
las cincuenta unidades de análisis; allí se dividieron las catego-
rías que apuntaban a calidad de vida, salud mental y a ambos 
fenómenos.

Calidad de vida. Respecto a los objetivos en relación con 
el campo semántico calidad de vida, se encontró que 1) de siete 
estudios tres son artículos dirigidos a conocer las motivaciones 
y/o factores que hacen reincidir a los excombatientes en actos 
ilegales, y por qué los incentivos brindados no son eficaces para 
evitar este fenómeno; 2) dos artículos están dirigidos a conocer 
los elementos que permiten el mejoramiento de la calidad de 
vida a partir de las redes de apoyo, con lo que se comprueba que 
la debilidad de estas afecta el funcionamiento y la capacidad de 
afrontamiento en los excombatientes; 3) un artículo se dedica 
a explicar cómo en Colombia, a través del proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración (ddr), y en articulación con la 
justicia transicional, se busca brindar a las víctimas y a la comu-
nidad la garantía de no reincidencia de los excombatientes; así 
el último artículo indica que 4) tanto las comunidades como los 
excombatientes, aún en proceso de reintegración, se ven intimi-
dados por el control social que han impuesto los grupos armados 
por años, problema al que hay que prestarle especial atención, 
porque ha modificado la conducta de las personas a favor de los 
intereses de los grupos armados. 

Salud Mental. De acuerdo con este campo, encontró que 1) 
solo dos estudios tienen por objetivo conocer las perturbaciones 
que los niños, niñas y adolescentes víctimas y victimarios del 
conflicto armado interno en Colombia tienen que sobrellevar a 
lo largo de su vida. Además, se evidencia que 2) solo se cuenta 
con un estudio sobre las condiciones de forzamiento que desen-
cadenó traumas o sintomatología asociada a hechos de violencia 
política donde no podían defenderse, escapar o liberarse. 

Salud mental y calidad de vida. La conjugación de las dos 
variables estudiadas (calidad de vida y salud mental) arrojó once 
subcategorías. La primera de ellas es la de ddr (Desmovilización, 
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Desarme y Reintegración), la cual incorpora un total de dieciocho 
artículos, los cuales apuntan a señalar las fortalezas del proce-
so; a retomar la concepción del proceso; a identificar y analizar 
los aspectos principales del proceso de legitimación social de 
este programa; a establecer lineamientos para la evaluación del 
programa de la Alta Consejería de la Presidencia de la Repúbli-
ca; a presentar los principales programas de ddr en Camboya, 
contribuyendo con nuevos elementos históricos, políticos y eco-
nómicos; a explorar y comprender los desplazamientos de las 
subjetividades de los jóvenes desmovilizados, y la manera como 
estos son asumidos por algunos de los programas educativos; a 
comprender la obediencia a dominaciones ilegales en el actual 
escenario de postconflicto; a abordar los escenarios de la vida 
civil desde su potencial emocional, y brindar comprensiones en 
torno al proceso; a analizar el proceso y examinar la idoneidad 
de la estrategia de reintegración económica; a comprender los 
movimientos de la subjetividad en la experiencia que conlleva el 
tránsito a la vida civil; a analizar las opiniones relacionadas con 
la construcción de sujetos políticos en los discursos del grupo 
de jóvenes participantes egresados de la modalidad hogar tutor; 
a identificar los discursos que explican la participación de niños 
en grupos armados ilegalmente; a indagar las maneras en que 
las personas desvinculadas/desmovilizadas del conflicto armado 
logran resignificar su vida en el proceso de transición hacia la 
vida civil; a estudiar los antecedentes históricos de la política de 
reintegración social y económica y comparar la implementación 
de la misma con los presupuestos teóricos del proceso; y analizar 
las experiencias históricas recientes de reintegración de excom-
batientes de grupos armados ilegales en Colombia.

A la subcategoría violencia y educación se direccionan cuatro 
artículos cuyos objetivos se encontraban relacionados con los 
elementos que desencadenaron traumas o síntomas en los ex-
combatientes; a establecer si existen diferencias significativas en 
la estructura de las redes personales y en la salud mental de ex-
combatientes, e identificar los factores psicosociales predictivos 
de la calidad de vida subjetiva.
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A las subcategorías motivación y procesamiento cognitivo-emo-
cional le apuntaron nueve artículos, los cuales se focalizaron en 
demostrar que la riqueza de la vida, en general, lleva de suyo 
el reto de valorar, caso a caso, aquello que sirve a la amplia-
ción vital y a la duración de todo lo vivo; a explorar tres relatos 
autobiográficos de mujeres colombianas excombatientes de dos 
grupos de guerrilla; y a conocer los estados mentales de tres jó-
venes excombatientes.
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Calidad de vida. Se encontraron cinco estudios cuyas con-
clusiones se relacionaban directamente con esta categoría. Tres 
artículos exponen el proceso ddr, pero especialmente se enfo-
can en la reintegración como el paso más largo y fundamental 
hacia el regreso a la vida civil, porque de no darse una plena 
adaptación de los excombatientes de grupos armados ilegales a 
la comunidad receptora, y viceversa, la posibilidad de caer en la 
reincidencia aumenta. De igual forma, si no se brinda un aporte 
socioeconómico suficiente para cubrir las necesidades básicas de 
los excombatientes, la consideración de participar en grupos ile-
gales pequeños o buscar formas de sostenibilidad ilícita es alta. 
Así los dos estudios restantes exponen que para la construcción 
de la paz es clave el uso de la justicia transicional como herra-
mienta para asegurar los derechos de las víctimas, y así evitar 
tensiones con los excombatientes a causa de contradicciones le-
gales que los favorezcan. 

Salud Mental. En relación con la salud mental, se evidencia 
que predominan tres estudios sobre las experiencias de jóvenes 
y adultos que han dejado la guerra, concluyendo que las institu-
ciones buscan la adaptación del joven y del adulto sujetándolo a 
ciertas reglas y cumplimientos, olvidando los aspectos subjeti-
vos que les permitirían construir escenarios de paz. 

En los demás artículos, se halló que se ha investigado en re-
lación con las categorías seleccionadas sola una vez; es el caso 
de la categoría comportamientos adaptativos, sobre la cual se con-
cluye que las diferencias en función ejecutiva, distrés personal 
y perfil psiquiátrico de los excombatientes podrían asociársele. 
Alternativamente, se encuentran las categorías empatía, crian-
za, desencadenantes de traumas o sintomatología, representación social, 
de las que se concluye que gran parte de los excombatientes, 
durante el estudio, manifestaban estar ansiosos, intranquilos, 
irritables, llenos de incertidumbres y con miedo, es decir, que 
estos síntomas permiten evidenciar las experiencias traumáticas 
a las que eran sometidos y cómo representa una tarea actual para 
los investigadores. 
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Calidad de vida y salud mental. En cuanto a las conclusio-
nes de ambos fenómenos estudiados, se obtuvieron diecinueve 
subcategorías, las cuales abordaron diferentes temas a partir de 
las categorías que se emplearon inicialmente. Las subcategorías 
salud, obediencia, vinculación voluntaria, reclutamiento y sentido de per-
tenencia le apuntaron a cuatro artículos, donde se enmarcaron 
en el ajuste psicosocial logrado por los desmovilizados, además 
en que, probablemente, variables como salud percibida, optimis-
mo, nivel educativo, creencias religiosas, calidad de vida objetiva, tipo de 
desmovilización, tiempo de desmovilización y años de permanencia en 
el grupo armado están asociadas a mejores niveles de calidad 
de vida percibida, y que la calidad de vida revela que los sujetos 
que pertenecen al programa nacional de desmovilización en el 
departamento del Quindío presentan un medio-alto de calidad 
de vida en todas las áreas estudiadas.

Las subcategorías rol de la mujer, reconciliación, educación y dis-
criminación se enmarcaron en el ajuste psicosocial logrado por 
los desmovilizados, en que la participación social, la interacción 
y la posibilidad de intercambios sociales entre actores aumenta 
ostensiblemente la felicidad y los niveles de bienestar psicoló-
gico; además, en que se debería generar muchos más espacios 
de socialización política en la vida civil, en términos del accio-
nar desde un mecanismo social. Asimismo, se considera que las 
narrativas permiten un proceso de reconstrucción del sentido 
de vida a través de un ejercicio de memoria, favoreciendo un 
espacio de reconocimiento social desde las experiencias vitales.

A continuación, se describirán los resultados numéricos arro-
jados por el software spss®, teniendo en cuenta los fenómenos 
estudiados: 
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Tabla 1. Resultados de los países que han publicado sobre salud mental y 
calidad de vida en excombatientes de grupos armados ilegales

PAÍS

Etiqueta de 
valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Argentina 1 2,0 2,0 2,0

Brasil 1 2,0 2,0 4,0

Chile 1 2,0 2,0 6,0

Colombia 46 92,0 92,0 98,0

España 1 2,0 2,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la revisión teórica de las cincuenta unidades de 
análisis, se evidencia que el país de mayor producción científi-
ca sobre calidad de vida y salud mental en excombatientes de 
grupos armados ilegales es Colombia, que cuenta con un 92%; 
es decir, que existen cuarenta y seis artículos científicos colom-
bianos en las bases de datos que fueron estudiadas. En relación 
a la calidad de vida son estudios enfocados en: calidad de vida 
subjetiva y objetiva; la calidad de vida en individuos que perte-
necen a programas de ddr en proyectos de inclusión laboral; 
inclusión social; reincidencia; relaciones existentes entre las re-
des personales y sociales con la calidad de vida. Mientras que 
en salud mental se estudia sobre: traumas asociados con la vio-
lencia; estrés postraumático; factores cognitivos, emocionales y 
motivacionales; discriminación y exclusión social. 

Por otra parte, los países que tuvieron menor predominio en 
investigaciones científicas contaron con un 2%. En el caso de Ar-
gentina, se estudian las vivencias en la guerra y las afectaciones 
en la salud mental de los desmovilizados a través de estudios 
fenomenológicos; en Brasil, las configuraciones de la identidad y 
calidad de vida en los desertores de los grupos armados; en Chi-
le, sobre la interacción conflictiva y problemas de salud mental 
en redes personales de excombatientes; mientras que en España 
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se realizan relatos y narrativas de las mujeres excombatientes 
en relación con su calidad de vida mientras hacían parte de los 
grupos armados ilegales. 

Tabla 2. Resultados de los diseños utilizados en investigaciones sobre salud 
mental y calidad de vida en ex-combatientes de grupos armados ilegales

DISEÑO

Etiqueta de 
valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

No refiere 2 4,0 4,0 4,0

Comparativo 1 2,0 2,0 6,0

Correlacional 1 2,0 2,0 8,0

Descriptivo 6 12,0 12,0 20,0

Descriptivo 
correlacional 
Predictivo 
de corte 
transversal

1 2,0 2,0 22,0

Descriptivo 
Transversal 2 4,0 4,0 26,0

Correlacional 
de corte 
transversal

1 2,0 2,0 28,0

Estudios de 
caso 1 2,0 2,0 30,0

Experimental 3 6,0 6,0 36,0

No 
experimental 32 64,0 64,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia.

Se evidencia que el diseño con mayor porcentaje es el de No 
experimental, que cuenta con un 64%, que, en efecto, concibe no 
manipular deliberadamente las variables. Este diseño se interesó 
en la observación sobre los elementos desencadenantes en trau-
mas de guerra; puntos de convergencias de quienes han sufrido 
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la guerra y quienes la provocaron; estrategias de afrontamiento 
y de reintegración a la vida civil; contribución a la creciente lite-
ratura académica sobre los procesos de ddr y su relación con la 
salud mental y calidad de vida. 

En segunda posición, se encuentra el diseño descriptivo con 
un 12%, el cual se interesa por las características de los excomba-
tientes en los distintos entornos en los que se desenvuelven, en 
especial cuando se encuentran en los programas de ddr, además 
de describir el estado en la salud mental y calidad de vida. Le sigue 
el diseño experimental con un 6%; el diseño descriptivo trans-
versal y estudios que no refieren sus diseños cuenta con un 4%; 
mientras que los diseños comparativos, correlacional, descriptivo 
correlacional predictivo de corte transversal, correlacional de cor-
te transversal y estudios de caso cuentan con un 2%.

Tabla 3. Resultados en relación con el año de publicación

AÑO

Etiqueta de 
valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulad

2010 9 18,0 18,0 18,0

2011 3 6,0 6,0 24,0

2012 8 16,0 16,0 40,0

2013 8 16,0 16,0 56,0

2014 8 16,0 16,0 72,0

2015 9 18,0 18,0 90,0

2016 5 10,0 10,0 100,0

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.

De los datos presentes en la tabla se concluye que, de los cin-
cuenta artículos que componen la revisión teórica, en los años 
2010 y 2015, con un 18%, el interés en estudios sobre salud men-
tal y calidad de vida fue relevante, ya que cuentan con la mayor 
cantidad de publicaciones, es decir, nueve artículos por cada año. 
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En el año 2010, los nueve artículos se relacionan con calidad de 
vida en desmovilizados de diferentes zonas del país, tales como 
Quindío, Aguachica y Antioquia; los temas principales son la 
reintegración social y económica, programas educativos y apoyo 
psicosocial en jóvenes, motivos de vinculación a la guerra, aseso-
ría legal y redes de apoyo, todo en relación con excombatientes.

En el año 2015, de nueve artículos cuatro se relacionan con 
la salud mental de excombatientes; los temas principales son 
traumas asociados a la violencia, estados emocionales bajos, 
interacción conflictiva y problemas mentales. En cuanto a los 
seis artículos restantes, se encuentra que están relacionados con 
calidad de vida; sus temas principales son reintegración y cons-
trucción de tejido social, asesoría legal víctimas/victimarios y 
resignificación de la vida.

Por el contrario, la producción de artículos más baja la asume 
el año 2016 con un 10%; cuenta con cinco artículos, de los cua-
les cuatro se enfocan en la calidad de vida estudiando las redes 
sociales, asesoría legal sobre política de jóvenes excombatientes 
y la eficacia del programa ddr, llevado a cabo con un grupo po-
blacional de Cauca. Así tan solo uno de los artículos publicados 
estudia la salud mental, desde el perfil psiquiátrico, cognitivo y 
de reconocimiento emocional de excombatientes de grupos ar-
mados en Colombia. 

Tabla 4. Resultados en relación con las bases de datos

BASE DE DATOS

Etiqueta de 
valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Dialnet 20 40,0 40,0 4,0

Proquest 4 8,0 8,0 48,0

Redalyc 22 44,0 44,0 92,0

Scielo 3 6,0 6,0 98,0

Sciencedirect 1 2,0 2,0 100,0

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.
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De los datos presentes en la tabla se concluye que, de los 
cincuenta artículos que componen la revisión teórica, la base de 
datos Redalyc®, con un 44%, es la más dedicada a estudiar so-
bre salud mental y calidad de vida de excombatientes de grupos 
armados ilegales, ya que cuenta con veintidós publicaciones. De 
estos, veinte artículos se relacionan con calidad de vida; sus te-
mas principales son redes de apoyo y dimensiones psicosociales, 
actualización del proceso ddr tras un estado del arte, calidad de 
vida objetiva, asesoría legal de víctimas/victimarios, programas 
de educación, justicia transicional, entidades responsables de la 
reintegración y atención a excombatientes y reconstrucción del 
tejido social comunitario. Los dos artículos restantes estudian 
el campo de la salud mental desde temas como motivaciones de 
conducta violenta hacia la pareja, interacción social conflictiva, 
problemas de salud mental, dimensiones de la empatía y confi-
guraciones de la identidad de excombatientes. 

Por el contrario, la producción más baja de artículos la asu-
me la base de datos Sciencedirect® con un 2%, ya que cuenta 
con un artículo enfocado en la salud mental con la temática de 
perfil psiquiátrico, cognitivo y de reconocimiento emocional de 
excombatientes que pertenecieron a grupos armados al margen 
de la ley en Colombia.

Cabe señalar que la búsqueda de artículos que se realizó 
en las bases de datos Scopus® y Sciencedirect® —las más im-
portantes en referentes internacionales—evidencia una escasa 
literatura en estas sobre estudios de salud mental y calidad de 
vida en excombatientes de grupos armados ilegales, ya que la 
base de datos Sciencedirect® asume la producción más baja de 
publicaciones con un artículo, y la base de datos Scopus® no 
cuenta con ninguna producción científica dedicada a dichos fac-
tores y población.
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Tabla 5. Resultados de los tipos de estudios utilizados en las investigaciones sobre 
salud mental y calidad de vida en excombatientes de grupos armados ilegales

TIPO DE ESTUDIO

Etiqueta de 
valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

No refiere 2 4,0 4,0 4,0

Cualitativo 23 46,0 46,0 50,0

Cuantitativo 17 34,0 34,0 84,0

Mixto 8 16,0 16,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia.

A partir de los artículos indagados y seleccionados para la pre-
sente investigación, el tipo de estudio que fue usado en mayor 
medida fue el tipo de estudio cualitativo, con un 46% correspon-
diente a veintitrés artículos de cincuenta. Los veintitrés artículos 
encontrados se enmarcan principalmente en la descripciones de 
los fenómenos tales como traumas o síntomas, identidad, ddr, 
reintegración, desmovilización, justicia transicional, relaciones 
familiares, vinculación académica, experiencias de niños, ni-
ñas, jóvenes, mujeres, hombres, educación en salud, potencial 
emocional, empatía, resignificación de la vida, vivencias trau-
máticas, representación sociales del enemigo, más que en su 
cuantificación.

Sin embargo, con un 34% correspondiente a diecisiete artícu-
los, se encuentra el tipo de estudio cuantitativo. El interés de las 
investigaciones indagadas se centró en medir redes personales, 
factores psicosociales predictivos de la calidad de vida subjetiva, 
las características psiquiátricas, cognitivas y del procesamiento 
emocional, conductas violentas, salud mental, estudios o ante-
cedentes de temas afines como excombatientes, desmovilización 
y/o procesos o programas efectuados como la reintegración, pro-
gramas de ddr, reintegración económica, víctimas o victimarios.

A su vez, el tipo de estudio mixto se encontró presente con 
un 16% equivalente a ocho artículos, concernientes a opiniones 
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relacionadas con la construcción de sujetos políticos, en el 
comportamiento de algunos grupos al margen de la ley bajo 
ciertas leyes, en comparaciones entre autores y explicaciones de 
comportamientos, en relaciones entre discursos y vínculos fami-
liares, en motivaciones para vincularse a grupos al margen de la 
ley, y en analizar antecedentes y hacer comparaciones entre la 
información encontrada.

Finalmente, en la revisión se encontraron dos artículos, equi-
valentes al 4% de los resultados, que no contaron con un tipo 
de estudio definido; sin embargo, el propósito u objetivo de los 
mismos se centraba en realizar un análisis acerca de textos de 
relatos de la vida de mujeres excombatientes, buscando generar 
un corpus literario. Se aclara que, debido a lo anterior, dichos 
artículos poseen la etiqueta No Refiere para su identificación.

Posturas y sus hallazgos

De acuerdo con los resultados en el programa Atlas.ti® en ob-
jetivos de este estudio, a continuación se sustentan de manera 
referenciada las posturas a favor, las contraposiciones o la afir-
mación de estos. 

Salud mental. Se evidenció que la desestructuración de la 
salud mental de los niños, niñas y adolescentes desmoviliza-
dos ha influido en la consolidación y el reconocimiento de los 
mismos como víctimas de la violencia política, porque son es-
tos individuos quienes acarrean las constantes hostilidades y 
exposiciones a la guerra. Sin embargo, los estudios referentes 
a estos no son suficientes para dar cuenta de la magnitud de las 
consecuencias de la guerra en la salud mental. Por otra parte, Bá-
cares (2015) confirma el hecho de que las perturbaciones en la 
salud mental de niños, niñas y adolescentes trae consigo «depre-
siones agudas, paranoias, crisis de ira, pensamientos suicidas, 
llantos repentinos, etc.» (p. 34). Es por ello que se requiere de 
investigaciones académicas, intervenciones y acompañamiento 
psicosocial en los procesos de reintegración a la vida civil de 
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estos niños, niñas y adolescentes víctimas y victimarios del con-
flicto interno colombiano.

Alternativamente, Montalvo (2010) tiene la idea de que no 
existe un interés por la comprensión del fenómeno en sí y de 
la realidad social, psicológica y cultural en la que están someti-
dos los niños, niñas y adolescentes desmovilizados de los grupos 
armados ilegales en Colombia; por lo que se considera impor-
tante compartir las preocupaciones teóricas en torno a la salud 
mental, con el fin de difundir la promoción y prevención de las 
mismas. Es así que se debe pensar en un proceso de reintegra-
ción social para los menores que han sido desvinculados de los 
grupos armados ilegales, teniendo en cuenta la reparación y el 
reconocimiento de la alteridad (Espriella y Falla, 2009). 

Calidad de vida. Se evidencia que la calidad de vida —no 
solo material sino también subjetiva— es el tema que más preva-
lece en este campo. De allí, se indica que factores psicosociales, 
tales como bienestar económico, salud, laboral y educación, 
establecimiento de núcleo familiar, bienestar emocional y red 
social, lugar de residencia (Tonon, 2005), son los que facilitan y 
determinan el éxito de la reincorporación a la vida civil de los ex-
combatientes de grupos armados ilegales. Por ende, la inclusión 
de ambos componentes (material-subjetivo) forman una defini-
ción más completa de calidad de vida, que indica debe ser vista 
de manera integral para su mejora y/o sostenibilidad (Velasco y 
Londoño, 2011). Así este campo de trabajo ha intentado brindar 
dicha definición completa en un producido literario considera-
blemente suficiente.

Salud mental y calidad de vida. Se halló un notable interés 
en determinar aquellos procesos cognitivos, emocionales y a su 
vez motivacionales que llevaban a los combatientes a vincularse 
con los diferentes grupos, generando así que los investigadores 
realicen principalmente sus estudios a partir de experiencias, 
entrevistas abiertas y testimonios de excombatientes. En el caso 
de los niños, Moreno, Carmona, y Tobón (2010) sostienen que:
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Los estudios especulativos que no utilizan el testimonio directo 
de los protagonistas, tienden a situar los argumentos volitivos 
infantiles en un contexto interpretativo marcado por orienta-
ciones teóricas que no precisan de la respuesta infantil […]. Las 
investigaciones que recogen, por medio de entrevistas abiertas, 
las explicaciones directas y poco condicionadas de los menores, 
tienden a centrarse en las interpretaciones que los niños ha-
cen de sus procesos vitales, tomando los relatos autobiográficos 
como materia prima de las atribuciones de causalidad. (p. 454).

De igual manera, las redes de apoyo o redes sociales con las 
que cuentan los excombatientes de grupos armados ilegales se 
determinaron como un factor importante para ser estudiada en 
futuras investigaciones. A raíz de esto, Zukerman, Paler y Samil 
(2014) recomiendan que se debe hacer «un análisis de aquellas 
redes sociales que contribuyan a la reintegración de los excom-
batientes a la vida civil» (p. 10). Es decir, que la importancia de 
realizar los estudios sobre las redes de apoyo o sociales de los 
excombatientes radica en garantizar una mejor adaptación y de-
sarrollo de la persona excombatiente a su nueva vida.

La violencia y la educación, a su vez, fueron temas estudiados 
en las investigaciones encontradas. Se podría pensar que los ex-
combatientes de grupos armados ilegales poseen gran cantidad de 
comportamientos violentos, una de las características más temi-
das y más representativas como factor que ha marcado la historia 
de un país y de sus pobladores. A pesar de esto, cabe resaltar que 
las investigaciones que se encontraron se enmarcan en la violen-
cia que han sufrido los propios excombatientes, aquellos traumas 
y síntomas que les ha generado su accionar, y, además, sobre el de-
terioro de la calidad de vida y salud mental que ha tenido impacto 
en la vida de ellos, más allá de las consecuencias violentas que los 
excombatientes han causado al país y a sus pobladores. Aristizá-
bal (2015), acerca de los efectos traumáticos, menciona que:

En anteriores investigaciones enmarcadas en los presupuestos 
del traumatismo planteado por Freud, realizadas con sujetos 
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excombatientes, se ha encontrado trauma solo en sujetos que 
ingresaron al grupo armado ilegal en condiciones de forza-
miento [...]. Hasta ahora no se han identificado traumatismos 
psíquicos en quienes ingresaron al grupo por voluntad o deseo 
de ser combatientes. (p. 23).

Es decir, que las investigaciones de este tipo dan luces acerca 
de la influencia que tiene la voluntad en el desarrollo traumático 
de los excombatientes y el papel que ejerce en su accionar. 

A partir de los datos obtenidos de Atlas.ti®, se concluye lo 
siguiente: 

Salud mental. Se encontró que predomina la categoría expe-
riencia existencial. Estos estudios tienen como propósito narrar las 
experiencias de los excombatientes de grupos armados ilegales 
durante su proceso de desarme. Asimismo, se identificó que el 
paso que dan los excombatientes hacia la vida civil tiene im-
portantes implicaciones subjetivas, pese a que las instituciones 
exigen y esperan que dichos individuos tengan autocontrol y res-
ponsabilidad en sus acciones, pero, al mismo tiempo, los llenan 
de instrucciones y tareas a las que deben someterse dejando a un 
lado la manera de pensar, sentir y sus opiniones al respecto. Para 
Aguirre (2014), es radical la importancia de generar procesos de 
atención, donde se tengan en cuenta los aspectos subjetivos y, de 
este modo, se le otorgue un lugar a la construcción de relaciones 
confiables y bases fundamentales para mitigar la violencia y ayu-
dar al proceso de reinserción a la vida civil.

Mientras que en las categorías restantes, como empatía, 
crianza, comportamientos adaptativos, desencadenantes de traumas o 
sintomatología y representación social se encontró que no se cuen-
ta con los suficientes estudios e investigaciones que aborden la 
prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales 
en excombatientes de grupos armados ilegales, y es necesario, 
como lo mencionan Espriella y Falla (2009), realizar más estu-
dios que permitan que tengan en cuenta el contexto en el que se 
desenvuelve el excombatiente, no solo donde ejerce los progra-
mas de ddr, sino estudios biográficos, sociales y familiares, a 
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fin de conocer, ampliar y comprender el fenómeno desde la salud 
mental del sujeto mismo. 

Calidad de vida. Se encontró que la categoría de participación 
social y política es la más predominante en el campo de calidad 
de vida al encontrarse fuertemente implicada con el fenómeno 
de reincidencia en los excombatientes de grupos armados ilega-
les ante su falta o ausencia, es decir, que dicha participación es 
un factor contextual bastante recurrente. Se comprende la mag-
nitud de su importancia, ya que la participación política de los ex 
combatientes los dota de poder político, por lo que marginarlos 
de dicha participación podría generar problemas para el proceso 
de reinserción (Buxton, 2008). De esta forma, «el elemento de 
la participación política está ligado no solamente a la dimensión 
de seguridad sino también a la reintegración económica en el 
sentido de que está percibida como instrumento para mejorar 
las oportunidades económicas» (Gómez, 2003, p. 122).

Respecto a las categorías restantes (desmovilización, inclusión 
laboral, justicia transicional y reparación), estudiadas independien-
temente o en relación con el proceso ddr, y que hacen parte del 
campo de calidad de vida, se encontró que no cuentan con un 
gran producido literario que permita dar a conocer su situación. 
De este modo, se confirma la importancia de estudiar la calidad 
de vida y sus elementos (Ardila, 2003), al exponer que es un 
campo de trabajo de gran importancia y crecimiento que influye 
hasta en el contexto de la salud. 

Salud mental y calidad de vida. Las investigaciones final-
mente le apuntaron en mayor medida a la identidad y violencia 
de y con los excombatientes de grupos armados ilegales, pues se 
encontraron un gran número de investigaciones que concluían 
los efectos del ser excombatiente, marcando así la importan-
cia del presupuesto de que la condición de combatiente en el 
conflicto armado (y del excombatiente en la vida civil) afecta la 
identidad personal y social del sujeto (López y Rodríguez, 2012). 

En cuanto a reincidencia y factores psicosociales, se encontraron 
varios estudios enmarcados en el fortalecimiento que brinda el 
pertenecer a un programa o institución, en la influencia positiva 



73CAPÍTULO 4. Investigaciones sobre calidad de vida y salud 
mental en excombatientes de grupos armados ilegales 

que tiene contar con redes de apoyo o redes personales, en la 
necesidad de crear espacios para escuchar a los excombatientes 
de grupos armados ilegales y, por ende, para que ellos puedan 
expresarse, como lo es el proceso de la narrativa; asimismo en 
la importancia del fortalecimiento de los vínculos afectivos, ade-
más de la dinámica de la identidad y la influencia de la cultura 
(Amar et al., 2010).

A partir de los datos obtenidos en spss® se concluye que:
Se resalta el tamaño de las publicaciones realizadas en Colom-

bia, ya que es uno de los países donde se utiliza la guerra y la 
violencia como instrumentos o medios para alcanzar sus fines, 
lo que ha generado múltiples consecuencias en sentido físico y/o 
psicológico. Teniendo en cuenta lo anterior, Mejía (2014) refiere 
que el conflicto armado en Colombia es uno de los fenómenos 
más violentos y más significativos, no solo en América Latina, 
sino en el mundo, generando situaciones que involucran la vida y 
la integridad de las personas en general. Es por ello que nuestros 
resultados apuntan que en Colombia, a diferencia de otros países, 
se intenta generar acciones que permitan mitigar dichas conse-
cuencias, desde la literatura hasta programas de ddr.

Sin embargo, a pesar de que Colombia sea uno de los países 
con mayor porcentaje en publicaciones, se evidenció que veintiún 
unidades de análisis corresponden a calidad de vida (Amar et al., 
2010; Madariaga y Molinares, 2016; Meneses et al., 2010; Velas-
co y Londoño, 2011), y entre estos prevalecen los estudios sobre 
las redes personales y sociales; mientras que de los estudios en 
salud mental con excombatientes en Colombia se tuvieron doce 
unidades de análisis (Aristizábal, 2015; Espriella y Falla, 2009; 
Tobón et al., 2016), relacionados con traumas de guerra. Es decir, 
que Colombia cuenta con muy pocos estudios en salud mental 
con excombatientes que pertenecieron algún grupo armado al 
margen de la ley. Esto lo confirma Mejía (2014) cuando plantea 
la posibilidad de que se deben generar estrategias en el diseño de 
los programas de ddr que involucren directamente la promo-
ción en la salud mental de dichos sujetos, porque actualmente 
no se tiene en cuenta estos factores. 
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De acuerdo con los hallazgos de la presente investigación, se 
evidenció que la mayor frecuencia en relación al diseño es el no 
experimental, donde se describen las características de la calidad 
de vida de los excombatientes de grupos armados ilegales y las 
relaciones de ciertas variables con la salud mental de dichos indi-
viduos. Estos estudios fueron realizados a través de encuestas y 
de observaciones en sus lugares de residencia o en los sitios don-
de realizaban los programas de ddr; sin embargo, este diseño 
no permitió que los estudios contaran con una muestra repre-
sentativa. Alternativamente, este diseño no permite evaluar el 
impacto del tiempo de reinserción a la vida civil y su efecto en 
las variables como el procesamiento de la información cognitiva 
y emocional (Tobón et al., 2016), lo cual podría ser un factor 
importante cuando se quiera correlacionar la información con la 
población.

A lo anterior se le suma que reduce la probabilidad de tener 
control sobre las variables estudiadas y de asumir con mayor 
seguridad la delimitación causal y el vínculo temporal entre las 
variables (Ávila, 2010). 

En relación con la muestra se evidenció que la mayoría de es-
tudios son con desmovilizados que pertenecen a los programas 
de ddr. Sin embargo, aún siguen siendo escasas las investiga-
ciones académicas sobre salud mental y calidad de vida con estos 
individuos; no se dispone de datos en salud mental que permi-
tan dar cuenta del estado actual en que se encuentran, mientras 
que en la calidad de vida se requieren de más estudios dirigidos 
no solo a victimarios, sino en cierta medida como víctima de 
experiencias y condiciones de vulnerabilidad (Espriella y Falla, 
2009).

La pertinencia de adelantar mediciones en nuestro país a fin 
de que se estimen las repercusiones de los eventos violentos en la 
calidad de vida y salud mental de los excombatientes de grupos 
armados ilegales que estuvieron constantemente en conflictos 
y que tuvieron que atravesar por distintas situaciones, desde su 
reclutamiento hasta el proceso de desmovilización e incluso en 
el desarrollo de su reintegración a la vida civil (Tuesca, 2005), 
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radica en que permitirá aportar información para la generación 
de posibles estrategias de intervención, estrategias de manejo de 
la población reinsertada en el escenario del posconflicto y reno-
var las necesidades de más estudios con los desmovilizados.

Respecto a los resultados sobre las bases de datos, se eviden-
cia que Redalyc es quien tiene el mayor número de publicaciones 
sobre salud mental y calidad de vida de excombatientes de gru-
pos armados ilegales. Esto la define como el lugar más apropiado 
para el enriquecimiento del tema y la mejor fuente de informa-
ción. Entre esta base de datos y Colombia, mayor productor de 
estudios sobre excombatientes de grupos armados ilegales, se 
aprecia una importante relación al ser de origen Latinoame-
ricano. De allí su pertinencia e interés en estudiar de manera 
profunda y a nivel conceptual las problemas desencadenados 
en la población combatiente a causa del conflicto armado co-
lombiano, el más largo del continente. Precisamente para Nasi y 
Rettberg (2005), esta visión resalta que «en Colombia, especial-
mente, la existencia de un conflicto armado que ya ha superado 
medio siglo de duración ha nutrido una prolífica producción aca-
démica» (p. 65).

Es por ello que los resultados de esta base de datos se destaca 
frente a las otras, al contar con la mayor cantidad de publicacio-
nes que pertenecen Colombia, un actor de peso en Latinoamérica 
por su conflicto armado, el cual busca dar a conocer por medio 
de un producido y significativo grupo de trabajos investigativos 
su propia situación y revelar la complejidad de esta, a la vez que 
informa a otros países en situaciones similares (Nasi y Rettberg, 
2005).

Sobre calidad de vida y salud mental en excombatientes de 
grupos armados ilegales, se encuentra que los años 2010 y 2015 
son los más dedicados al estudio de dichos factores. Por su parte, 
la calidad de vida cuenta con quince unidades de análisis, la ma-
yor cantidad de publicaciones, y su tema principal está enfocado 
en la calidad de vida subjetiva y material, es decir, la percepción 
de satisfacción o bienestar (Urzúa y Caqueo, 2012). De allí, se 
comprende que el interés de los investigadores en producir un 
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trabajo literario tan significativo se da porque este es un campo 
de trabajo que lleva varias décadas, e incluso ha influido en el 
contexto de la salud internacional.

Por otro lado, el campo de la salud mental tuvo cuatro uni-
dades de análisis en el año 2015, siendo esta la mayor cantidad 
de artículos dedicados a su estudio en un año. Es decir que este 
cuenta con muy pocas investigaciones frente a lo que demanda 
su asistencia. Esto lo confirma Jiménez (2009) cuando indica 
que es de suma importancia estudiar el estado de la salud mental 
de los excombatientes «para así mismo trazar los lineamientos 
de recuperación y de mantenimiento de la calidad de vida de 
estos, como uno de los garantes para la construcción óptima del 
posconflicto» (p. 24). 

Acerca de los tipos de estudios que se encontraron en los 
artículos indagados, el tipo de estudio cualitativo, fue el más em-
pleado. Este tipo de estudio «utiliza la recolección de datos sin 
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de inves-
tigación en el proceso de interpretación» (Sampieri, Fernández 
y Baptista, 2010, p. 7). Lo anterior evidencia que las investiga-
ciones llevadas a cabo con excombatientes de grupos armados 
ilegales han tenido un predominio en el interés de indagar a 
nivel reflexivo y/o analítico las experiencias, los procesos, las 
percepciones, las vivencias, los roles, las identidades de los ex-
combatientes, desde diferentes perspectivas, en sentido político, 
social, psicológico, familiar, etc.

Ahora bien, los hallazgos de las investigaciones que en su 
muestra numeral emplean entre cincuenta y una y cien perso-
nas, fueron tan solo cuatro. Y los demás rangos de ciento uno 
a quinientos cincuenta no menos alentadores, lo cual evidencia 
una profunda necesidad de que los investigadores, por un lado, 
estipulen la cantidad de sujetos que emplean para una investi-
gación, y, por otro lado, que los investigadores tomen muestran 
significativas, que brinden luces de los procesos y del impacto 
de los procesos, intervenciones, y en sí de los mismos estudios, 
puesto que de esto depende la ciencia para su validez.
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Conclusiones

Este estudio es una primera aproximación a la comprensión y 
descripción del fenómeno de la salud mental y calidad de vida 
en los excombatientes de grupos armados ilegales, y su objeti-
vo general era describir la información documental del estado 
de las investigaciones sobre dichos fenómenos en el periodo 
2010-2016. Para cumplir con este propósito, se llevó a cabo una 
lectura sistemática de cincuenta y un unidades de análisis que 
fueron previamente seleccionadas; la mayoría de estos estudios 
estaban involucrados con los procesos de ddr. Teniendo en 
cuenta la dificultad de indagar sobre asuntos de esta naturale-
za, el estudio creó una rejilla de recolección de información que 
permitiera organizar y facilitar el acceso a la información reco-
lectada. Se concluye, en primera instancia, que no se cuenta con 
una revisión teórica que reúna los fenómenos estudiados con 
esta población.

A continuación, se presentan las principales conclusiones del 
trabajo. 

1. Tras la revisión de dichas investigaciones, se encontró 
que Colombia es el país que cuenta con más estudios 
científicos en relación con los fenómenos estudiados; 
sin embargo, la mayoría de estos apuntan a conocer las 
relaciones existentes entre las redes personales y socia-
les o de apoyo con la calidad de vida en desmovilizados, 
mientras que en la salud mental se encontró que se in-
vestiga sobre los traumas o sintomatología, generados a 
partir de las situaciones de violencia que muchos de los 
individuos tuvieron que experimentar durante la perma-
nencia en los grupos armados ilegales. Por lo tanto, la 
salud mental en excombatientes es un tema que poco 
se investiga, no hay suficientes referentes teóricos que 
den cuenta de la magnitud de las consecuencias en las 
que estuvieron expuestos los excombatientes durante su 
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participación en el conflicto armado y después en el pro-
ceso de reinserción a la vida civil.

2. Se encuentra que el diseño metodológico que más pre-
dominó fue el no experimental. Este diseño no permite 
utilizar instrumentos que manipulan deliberadamente las 
variables. Dentro de las finalidades de las investigacio-
nes que utilizaban este diseño, se encontró que estaban 
dirigidas a las observaciones sobre los puntos de conver-
gencia de quienes han padecido la guerra como quienes la 
provocaron, es decir, variables como estrategias de afron-
tamiento, reintegración y desencadenantes de traumas. 
Se encontró, además, que, en la mayoría de los estu-
dios, la muestra población eran adultos excombatientes 
que pertenecían a los programas de ddr, mientras que 
estudios sobre los niños, niñas y adolescentes excomba-
tientes eran parejos frente a la salud mental y calidad de 
vida, pero se identificaba la insuficiencia en la literatura 
académica.

3. Respecto a las bases de datos, se encontró que Redalyc 
tiene una gran incidencia en relación con Colombia, ya 
que tienen un denominador común: el conflicto armado 
más largo de todas las regiones de Latinoamérica, de allí 
la pertinencia de generar gran producido literario sobre 
su situación y servir a otros países en situaciones igua-
les. Por su parte, en cuanto a los años de publicación de 
artículos sobre los campos y población seleccionada, se 
encuentra que específicamente la salud mental, a dife-
rencia de calidad de vida, cuenta con un mínimo trabajo 
literario que informe sobre su situación; y más aún: en 
un año como el 2016, año con menos estudios, donde 
se está en pos de un acuerdo de paz, el cual necesita de 
trabajos investigativos de este tipo, que faciliten métodos 
de intervención, programas de promoción y prevención 
y/o futuras investigaciones que aporten a la atención in-
tegral de los excombatientes que abandonan las filas de 
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los grupos armados ilegales para intentar convivir con los 
demás y consigo mismo. 

4. En cuanto a las revistas, cabe resaltar, que teniendo en 
cuenta las variables estudiadas en la presente investiga-
ción, el campo de búsqueda es amplio, pues se remite a 
las ciencias sociales, desde la psicología, que lleva en sí 
los procesos de calidad de vida y salud mental. Es por 
esto que el panorama es alentador en cuanto a la diver-
sidad de revistas y variedad de artículos que se pueden 
encontrar; sin embargo, es de tener en cuenta la profun-
didad de la investigación que se le da a los temas, pues, 
aunque, como se mencionaba anteriormente, hay una va-
riedad de revistas, los artículos que finamente se pueden 
extraer de ellas son limitados, como se evidencia en los 
resultados, pues las revistas de las cuales solo se extra-
jo finalmente un artículo, tuvo un porcentaje casi de la 
mitad, es decir, más del 40% de las revistas tuvieron un 
artículo que cumpliera con las características buscadas en 
la presente investigación.

5. En cuanto al tipo de estudio, se considera que el hecho de 
que la mayor cantidad de investigaciones hayan empleado 
un tipo de estudio cualitativo es algo positivo, teniendo 
en cuenta que tanto la calidad de vida como algunas va-
riables de la salud mental son componentes subjetivos 
que merecen más reflexión y análisis que cuantificación. 
Sin embargo, se considera que el tipo de estudio mix-
to debería emplearse con mayor frecuencia, pues esto 
brindaría mayor posibilidad a los investigadores de mirar 
tanto lo subjetivo, como lo objetivo, logrando así obtener 
mejores y/o más claros resultados, además se resalta de 
nuevo que es un factor positivo que solo dos artículos no 
refirieron tipo de estudio, debido a que eso genera mayor 
seguridad al lector acerca del trabajo realizado por los in-
vestigadores, le permite dar una funcionalidad al artículo 
en cuanto a la búsqueda y su utilización y además no deja 
a interpretaciones la metodología empleada.
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6. En cuanto a la muestra numeral, es evidente que se ne-
cesita mayor claridad de parte de los investigadores con 
respecto a la cantidad de sujetos que emplean para sus 
estudios. Además cabe resaltar que esa variable se en-
cuentra relacionada con el tipo de estudio que obtuvo 
mayor predominio, es decir, el tipo de estudio cualita-
tivo, y como este se enmarca en describir un fenómeno 
más que en su medición, es probable que el hecho de los 
autores no refieren la cantidad de sujetos en su metodo-
logía, sea porque sus investigaciones iban encaminadas 
en otros aspectos y variables. Sin embargo, es un factor 
que se debe tener en cuenta, debido a que la población de 
excombatientes de grupos armados ilegales es grande y 
las necesidades en cuanto a calidad de vida y salud men-
tal no se pueden olvidar por el hecho de querer entender 
simplemente el fenómeno.

7. De acuerdo con los resultados en el software Atlas.ti®, 
se encontró que el objetivo de los estudios sobre la sa-
lud mental era conocer las distintas consecuencias de 
las hostilidades y exposiciones constantes del conflicto 
armado en niños, niñas y adolescentes, donde se pertur-
baba y distorsionaba la salud mental de los mismos, que 
a partir de estas situaciones eran reconocidos como víc-
timas de la violencia política. Pero pese a estos hallazgos 
se conoció que no se cuenta con suficientes estudios que 
permitan construir estrategias y acciones para mitigar 
esta problemática. 

8. De igual manera, existe un escaso y desactualizado pro-
ducido literario a causa de la poca atención que se le 
presta ya que de manera lenta se ha ido reconociendo 
que es un tema de gran auge del cual se desprende he-
chos tan significativos como el éxito de la reintegración 
a la vida civil no solo del excombatiente, sino también de 
su núcleo familiar. Es de anotar que la mayoría de estos 
estudios evidencian que estar expuesto a la guerra aca-
rrea trastornos mentales de duración momentánea hasta 
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mediano o largo plazo, y más cuando las actividades son 
realizadas de manera forzada. Por último, es importante 
afirmar que los estudios de mayor predominio se enfocan 
en temas como los traumas asociados a la guerra, la con-
ducta conflictiva y problemas de adaptación.

9. Respecto a los objetivos del campo calidad de vida, se en-
contró que los objetivos tenían como propósito exponer 
la participación social como un factor predominante, ya 
que este es un factor asociado la reincidencia. De allí, su 
no posible desarrollo hará que el excombatiente del gru-
po armado ilegal se sienta rechazado y quiera regresar a 
ese u otro grupo armado ilegal donde se siente bien con 
los pares de su edad. 

En síntesis, es evidente que las investigaciones sobre la ca-
lidad de vida han crecido a lo largo de los años, pero al tratarse 
de la población de excombatientes de grupos armados ilegales 
no se cuenta con los suficientes estudios que permitan describir, 
evaluar, medir e intervenir los múltiples factores que inciden en 
el mejoramiento o deterioro de la calidad de vida. Además, la 
mayoría de estos estudios se han desarrollado con los individuos 
que se han desvinculado y están bajo la protección del Estado, 
mientras que son escasos los estudios de los sujetos desmovili-
zados que no cuentan con el apoyo del Estado. En este punto, 
es importante afirmar, también basados en los resultados ob-
tenidos, que los estudios con mayor predominio se inclinan a 
encontrar las relaciones existentes entre las redes personales y 
sociales o de apoyo con los niveles de calidad de vida en excom-
batientes de grupos armados ilegales.
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Durante más de cincuenta años, Colombia ha sido un país 
marcado por la violación de los derechos humanos, los 
actos terroristas y crímenes de lesa humanidad contra 

millones de colombianos que sufren los flagelos de la guerra. 
Además, estos hechos bélicos han perjudicado los sectores eco-
nómico, social, político y educativo de muchas familias rurales 
y urbanas del país, cambiando por completo el estilo de vida de 
las familias colombianas que fueron víctimas y victimarios en 
el conflicto armado, despojándolos de sus recursos económicos 
y culturales y, principalmente, afectando el proyecto de vida de 
muchos de estos. Sin embargo, poco a poco y de diferentes for-
mas, el Estado y personas naturales han generado estrategias 
para llegar a la resolución del conflicto, estableciendo acuerdos 
con aquellos grupos que se alzaron en armas. Así se inicia una 
era en la que las principales preocupaciones se establecen en tor-
no a la palabra posconflicto, puesto que el principal objetivo es 
subsanar todas aquellas secuelas en la memoria de millones de 
habitantes del país. 

En este sentido, entendemos que el posconflicto es lo que los 
sujetos —los actores concretos que intervienen en él— quieren 
que sea (Molano, 2014). Así, el posconflicto puede convertirse, 
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o bien en un interesante periodo de transición que conduzca al 
fortalecimiento institucional y de la democracia, al restableci-
miento de la convivencia social y la consolidación de la seguridad 
ciudadana, o bien en un escenario de erosión de la legitimidad 
de las instituciones, de crisis de gobernabilidad permanente, de 
polarización y fractura social, de reciclaje de la violencia y des-
bordamiento de nuevas formas de criminalidad. 

Pero, para lograr comprender el valor del posconflicto, es nece-
sario comprender primero que el conflicto armado interno ha sido 
producto de complejos fenómenos de violencia política, la cual es 
ejercida a través de la lucha de poderes políticos, cuyo fin último 
es el de perpetuar modelos de Estado a través de partidos políticos 
en constante choqué de poder (Gómez-Restrepo et al., 2016). 

Esta, además de muchos otros aspectos, es la situación na-
cional, la cual se podría caracterizar como una inestabilidad 
política, económica, social y cultural; coyuntura que adquiere 
la capacidad de cambiar tanto la dirección del país como la co-
tidianidad de la población civil. Esta situación de inestabilidad 
ha determinado que el Estado pierda legitimidad y control por 
la falta de presencia en muchas regiones del territorio nacional; 
por ineficacia institucional; por un alto grado de influencia de 
la comunidad internacional en las decisiones internas; por altos 
niveles de pobreza, desempleo y exclusión social; por relaciones 
de poder que han generado corrupción, clientelismo, monopo-
lios y preferencias económicas, y, en general, por el alto grado 
de violencia que caracteriza al conflicto interno (Tawse, 2008).

Ahora bien, dada la dificultad de los fenómenos sociales y 
políticos del conflicto y el posconflicto, pues se configuran a 
partir de múltiples determinaciones (psicológicas, sociodemo-
gráficas, económicas, educativas, etc.), este capítulo presenta 
una revisión documental cuyo objetivo es la sistematización de 
documentos, herramientas e instrumentos óptimos para la in-
vestigación en relación con el posconflicto colombiano, con el 
fin de crear una base de datos con elementos diseñados para 
medir y evaluar las variables psicológicas, pudiendo discrimi-
nar cuáles de estos instrumentos se han utilizado de acuerdo a 
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las características sociodemográficas, cognitivas, emocionales o 
comportamentales que presentan la población víctima del con-
flicto armado. Así se ofrece una caracterización de las ventajas 
y desventajas de la aplicación de estudios e instrumentos que 
sean del interés del investigador, dándole orientaciones para la 
correcta aplicación de cada una de estas herramientas según el 
contexto y la dimensión que se va estudiar, evaluar o intervenir. 

La distinción de los instrumentos que se adopta a la hora de 
referenciar temas en relación con el (pos) conflicto procura garan-
tizar la imparcialidad y validez de las interpretaciones y posibles 
acciones a partir de los resultados contundentes que arrojan las 
mismas. Además, si bien se puede caracterizar el marco de utiliza-
ción general de los instrumentos o herramientas, capaz de avalar 
estudios concluyentes sobre el tema en cuestión, aquí se busca 
evaluar las necesidades personales y psicosociales de los indivi-
duos; lo que, sin lugar a dudas, constituye un eje de detección 
válida, pues, implícitamente, contiene información fundamen-
tal para el funcionamiento diferencial y el impacto de dichas 
investigaciones. Porque esta variable no solo es un marco de po-
sibilidades para la investigación, sino que, más concretamente, 
estipula un marco de utilización adecuada de procedimientos de 
intervención social, logrando discriminar un valor determinante 
dentro de la multiplicidad de realidades existentes a causa de un 
conjunto multifacético en la referencia a la realidad.

Revisión documental

A continuación, se describen las herramientas y métodos que se 
rastrearon en los documentos sobre el conflicto y posconflicto. 
Además de ello, se hace referencia a los distintos métodos de no 
aplicación, pero que pueden llegar a ser útiles a la hora de una 
investigación relacionada con el tema principal.
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El posconflicto es un acontecimiento que se ha conocido 
tanto nacional como internacionalmente. Estos episodios desen-
cadenan que ciertos países quieran indagar y entender acerca del 
conflicto armado, principalmente en Colombia, ya que es una 
situación que ha producido tensiones y víctimas a su paso.

Se han realizado investigaciones en países de todo el mundo 
sobre el conflicto armado colombiano desde revisiones teóricas, 
investigaciones científicas y revisión de temas o de casos; con 
un método cualitativo o cuantitativo y un tipo de estudio des-
criptivo, explicativo, correlacional y exploratorio. Estos artículos 
mencionan la historia, cómo ha surgido tal problemática, sus 
antecedentes, las consecuencias y las soluciones que se le han 
dado. 

Sin embargo, en Colombia a pesar de que han transcurrido 
más de cincuenta años del conflicto armado interno, se encuen-
tran pocos estudios sobre la frecuencia de síntomas, posibles 
casos y trastornos mentales entre las personas expuestas di-
rectamente a los distintos tipos de violencia observables en los 
conflictos sociales y políticos. Es por eso que, así como se hace 
énfasis en la dimensión sociopolítica, es necesario e indispen-
sable atender a la salud mental. Ya que, según Campo-Arias, 
Celina Oviedo y Herazo (2014), en Colombia es indispensable 
contar con estudios epidemiológicos que muestren la prevalen-
cia de trastornos mentales relacionados directamente o no con la 
violencia sociopolítica y el fenómeno de desplazamiento forzado 
interno, preferiblemente con el uso de entrevistas estructura-
das y que, además, identifiquen las necesidades sentidas de la 
población, y probar la efectividad de las intervenciones psico-
sociales reparativas, más aún cuando se prevé un largo periodo 
posconflicto.

Igualmente existen pocos estudios sobre el conflicto armado 
internacional. Aparte de Colombia, otro país con problemáti-
cas de conflicto armado es Siria; son muchos los actores que 
se han involucrado, llevando el conflicto a los medios de comu-
nicación de todo el mundo, donde muestran la dureza que el 
país está viviendo, desembocando en un conflicto internacional 
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que no tiene fecha de caducidad hasta el día de hoy. Aun así, 
independientemente del país, se evidencia cómo se vulneran los 
derechos humanos de los ciudadanos y cómo buscan un acuerdo 
para dar fin a discusiones económicas, políticas y sociales, ya 
que son variables que por no ser bien dirigidas se desenlazan en 
guerras y/o conflictos.

Por ende, aún es necesario realizar estudios que ayuden y 
aporten estrategias de intervención social para llegar acuerdos 
de diálogos de paz, manejando las dimensiones sociales, econó-
micas y políticas, y sobrevalorando el no exponer la vida de las 
personas, hacer cumplir sus derechos y colocando la integridad 
de la sociedad. Aclarando que ante todo también no se debe de-
jar a un lado la salud física y mental ya que deja secuelas que 
afectan la vida de las personas.

Revisión instrumental

A continuación, se presenta la sistematización de los instru-
mentos (cuestionarios, escalas, bases de datos, entre otros) 
existentes, de acuerdo con la recopilación instrumental, en rela-
ción al conflicto y posconflicto, que pueden llegar a ser útiles a 
la hora de una investigación relacionada con el tema en cuestión.
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El objetivo de esta recolección documental es ofrecer infor-
mación adicional sobre cada instrumento o herramienta que 
proporcionan estudios óptimos en relación al conflicto y pos-
conflicto en Colombia.

Dentro de los informes encontrados se observan varias catego-
rías, entre las cuales se encuentran: Análisis, Técnicas, Encuestas, 
Test, Pruebas de asociación implícita, Instrumentos estandariza-
dos de autoadministración en relación a proyección, Cuestionarios, 
entre otras, todas de corte de diseño experimental, no experimen-
tal y cuasi experimental, en función de corte transversal, tipo 
cuantitativo, cualitativo, y bajo enfoques empírico analíticos, teó-
ricos ilustrativos. Asimismo, réplicas de evaluación de múltiples 
instrumentos que valoran varios parámetros, como la capacidad 
de perdonar, reconocimiento de percepciones significativas de 
la experiencia; adquisición de datos arrojados de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de cada país, cuya opera-
ción es en pro de brindar atención a víctimas del conflicto armado. 

Estos instrumentos —como bien no lo dice su nombre— 
están direccionados a la validación, análisis de consistencia 
interna de cada escala para la medición y clasificación de cada 
hipótesis planteada, con el propósito de validar las metodolo-
gías, en pro de un proceso experimental, medible, cuantificable 
y observable que determina el impacto del conflicto armado en 
Colombia.

En términos generales, se puede establecer que Colombia es 
el país que más aportes ha realizado en cuanto a la medición de 
diferentes variables que se pueden llegar a tener en cuenta para 
el posconflicto. Entre ellas se destacan el perdón y la reconcilia-
ción, propósito fundamental del proceso de paz y que vincula a 
los principales actores del conflicto armado, sus víctimas y sus 
victimarios. Sin embargo, aparecen algunas variables que se des-
tacan dentro de este recorrido académico justamente al no ser 
reconocidas, como la vinculación de los reinsertados en el mundo 
laboral y el rol que juegan los empresarios en esta integración, 
además de observar que también es importante la deserción es-
colar producto del desplazamiento forzado y cuál es la percepción 
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de docentes, niños y adultos frente a este tema, conociendo así 
distintos escenarios que fueron marcados por la ola de violencia 
que se vivió en Colombia y dando a conocer diferentes formas de 
abarcar las secuelas que la guerra ha dejado. 
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