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Resumen
Esta es una investigación cuantitativa, descriptiva de corte transversal que tiene como objetivo tipificar las características 

sociodemográficas y motivos asociados al desplazamiento forzado en 200 familias asentadas en el departamento del Quindío 
en el periodo 2009-2013, para lo cual se aplicó una ficha de caracterización sociodemográfica. El estudio encontró que la jefa-
tura del hogar recae especialmente en el adulto joven (42 %), mujeres (63,5 %), en unión libre (34 %), de escolaridad primaria 
(50 %), etnia mestiza (87 %), de origen rural (72,5 %), procedentes del Valle del cauca (22 %), Cauca (8,5 %) y Chocó (8,5 %). 
El 82 % tiene entre 1 y 3 desplazamientos individuales, y el 88 % se ha intradesplazado. El motivo principal es la amenaza de 
muerte y/o maltrato psicológico (47 %) y la muerte de un familiar (30 %). 

Palabras clave: Desplazamiento forzado, Desplazados, Conflicto armado, Maltrato psicológico, Violencia.

Abstract
This quantitative, cross-sectional descriptive research aims to establish the demographic characteristics and reasons related 

to forced displacement of 200 families living in the department of Quindío in the period 2009-2013, for which a sociodemo-
graphic characterization tab was applied. The study found that the leadership of the home is especially on the young adult (42 
%), women (63.5 %), with a partner (34 %), primary education (50 %), mixed ethnicity (87 %), of rural origin (72.5 %), from 
the Valle del Cauca (22 %), Cauca (8.5 %) and Choco (8.5 %). 82 % are between 1 and 3 individual displacements, and 88 % 
have been intra-displaced. The main reason is the threat of death and / or psychological abuse (47 %) and the death of a family 
member (30 %).

Keywords: Forced displacement, Displaced, Armed conflict, Psychological abuse, Violence.

Resumo
Esta é uma pesquisa descritiva quantitativa, transversal, que visa estabelecer as características demográficas e os motivos 

relacionados com a deslocação forçada de 200 famílias que vivem no departamento do Quindio no período de 2009-2013, 
para o qual foi aplicado um perfil sócio-demográfico. O estudo constatou que os chefes da família são principalmente adultos 
jovens (42 %), mulheres (63,5 %), com um parceiro (34 %), ensino primário (50 %), cor parda (87 %), de origem rural (72,5 
%), a partir do Valle del Cauca (22 %), Cauca (8,5 %) e Choco (8,5 %). 82% têm entre 1 e 3 deslocamentos individuais, e 88 % 
se deslocaram internamente. A principal razão é a ameaça de morte e / ou abuso psicológico (47 %) e a morte de um membro 
da família (30 %).

Palavras-chave: Deslocamento forçado, Deslocado, Conflito, Violência psicológica, Violência.
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Introducción
En Colombia en el año 2012 según infor-

ma la Consultoría para los derechos humanos 
y el desplazamiento fueron desplazadas forza-
damente 256.590 personas (CODHES, 2013), 
asimismo para el año 2013 alrededor del 85 % 
de las víctimas fueron desplazados y aunque 
hubo una disminución en el número de per-
sonas respecto al 2012, que fue del 14 % para 
CODHES, y del 30 % para la Unidad de Víc-
timas (UARIV), Colombia llegó a la drástica 
suma de 5,9 millones según CODHES y 5,5 mi-
llones de acuerdo a la UARIV (Revista Semana, 
11 de junio de 2014), cabe anotar que en el año 
2013 “la mayoría de los desplazados internos, 
son desplazados de zonas rurales a centros ur-
banos, aunque los desplazamientos intra-urba-
nos también están en aumento ya que el 51 % 
los desplazados internos residen en las 25 ciu-
dades principales de Colombia” (ACNUR, 
2014, p. 1). Para el año 2014 Noticias Caracol 
indica que de acuerdo al informe del Consejo 
Noruego para los Refugiados, Colombia es el 
segundo país del mundo con más desplazados, 
ya que allí existen 5,7 millones de víctimas y la 
cifra solo es superada por Siria (Noticias Cara-
col, 15 de mayo de 2014). 

Para la entidad Human Rights Watch [HRW, 
2014] el conflicto armado interno en Colom-
bia ha cobrado un aproximado de 220.000 
vidas desde el año 1958, de ellas el 81,5 % 
de las víctimas fueron civiles, según el infor-
me del Centro Nacional de Memoria Histórica 
en el año 2013. De acuerdo con el informe de 
la Unidad para la Atención y reparación a las 

víctimas [UARIV, 2012], el 84 % se debe a ame-
naza de muerte y maltrato psicológico en el 
95,5 % de los municipios afectados por el con-
flicto armado. Asimismo las víctimas referen-
cian como motivo el maltrato físico (0,15 %), 
la violencia de género-sexual a mujeres (0,07 
%) y actos de violencia sexual contra niños 
y niñas por un actor armado (0,02 %). En el 
departamento del Quindío el principal actor 
armado al que se adjudican las mayores tasas 
de desplazamiento son las bandas criminales 
(BACRIM), las cuales son para muchos una de 
las extensiones, brazos armados o sedimentos 
de los grupos paramilitares (Insuasty & Vallejo, 
2012), a estos siguen como actores desplazantes 
grupos guerrilleros, paramilitares y la fuerza 
pública (UARIV, 2012). La Oficina Interna-
cional de los Derechos Humanos Acción Co-
lombia [OIDHACO, 2013] informó que el año 
2013 comenzó con desplazamientos masivos, 
actividad que se ha mantenido constante du-
rante el 2014, dicha constancia es muestra de 
la intensidad destructiva del conflicto al igual 
que las dificultades para encontrar una paz ne-
gociada.

Pese a lo impresionante de las cifras enun-
ciadas, el fenómeno no se reduce a números, 
puesto que sus efectos van más allá de lo físico, 
y se instalan en el ámbito de lo inefable, es de-
cir en aquello que no puede ser reparado, sus-
tituirse o quitar porque pertenece al terreno de 
lo simbólico (Andrade, 2012). La violencia ha 
generado de forma exponencial consecuencias 
desvastadoras e irreversibles en la población 
civil campesina de origen indígena, afrodes-
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cendiente y mestiza (UARIV, 2012), aspecto 
que afecta el desarrollo social, económico, po-
lítico y cultural de las regiones receptoras y ex-
pulsoras (Bello, et al., 2006; CODHES, 2012). 
La violencia que emerge de la guerra afecta a 
los más vulnerables al tiempo que su reproduc-
ción limita el ejercicio de un proceso de paz 
serio y estable que amplíe las posibilidades de 
participación de las víctimas y de otras organi-
zaciones que trabajan en pro de los derechos 
humanos y las acciones de restitución sobre 
las víctimas (Insuasty & Vallejo, 2012). En este 
sentido la impunidad y la escasa protección de 
la población civil en territorios rurales o ur-
banos que son a la vez territorios de conflicto 
produce en el colectivo una sensación de desa-
rraigo, desprotección y apatía frente al Estado 
y otras instituciones, que suele acompañarlos 
por diversos escenarios de desplazamiento, 
asentamiento y movilización (Andrade, Parra 
& Torres, 2011).

Estos consecuentes hacen de la violencia 
un fenómeno que extiende su halo de poder a 
través de diversas formas de exclusión (Forero, 
2004), tales como la apatía social ante el sufri-
miento de las víctimas, falta de solidaridad ante 
su situación, incredulidad acerca de los efectos 
nocivos del conflicto, tramitología y demoras 
para exigir la reparación de los derechos de las 
víctimas, aspectos que a su vez producen sen-
timientos de vulnerabilidad, impotencia, des-
confianza, culpa, vergüenza, resentimientos, 
además de pérdida de la identidad social-per-
sonal y alteraciones al sentimiento de perte-
nencia a una comunidad (Andrade, 2012); 

otras consecuencias son, aislamiento, descon-
fianza en otros y en sí mismos, escaso o nulo 
proyecto de vida, discriminación, estigmatiza-
ción, miseria y pauperización (Delgado, 1998). 
A nivel psicopatológico el desplazamiento 
forzado produce diversos trastornos y estados 
afectivos, tal es el caso del estrés postraumático 
y estrés agudo (Andrade, 2011; Andrade, Agu-
delo, Ramírez, Romero, 2011), temores, angus-
tias e incertidumbre, problemas para elaborar 
duelos durante y después del desplazamiento, y 
una elevada tendencia a direccionar sus inten-
ciones y energía hacia la supervivencia (Cam-
po, Oviedo & Herazo, 2014). 

En la mayoría de la población se producen 
resentimientos, ideas de retaliación, y dificulta-
des para satisfacer su necesidad de reparación 
social (Pécaut, 2003). Respecto a las conse-
cuencias socioeconómicas, estas son notables 
en las zonas de origen, como en las receptoras, 
y en las relaciones campo-ciudad (Bello, 2003; 
Ibáñez & Velásquez, 2008). Delgado (1998) 
considera que entre las consecuencias noci-
vas del conflicto armado se pueden señalar, la 
ruptura del tejido social, empobrecimiento del 
liderazgo local, un elevado estímulo a procesos 
de colonización y la innegable configuración 
de nuevos espacios de interacción territorial, 
de los que surgen procesos de reordenamien-
to urbano, una especie de urbanización de la 
violencia, pobreza y marginalidad, daños al 
sistema de economías campesinas, deterioro 
de programas de intervención y de inversiones 
locales, así como también un aumento pro-
gresivo de la informalidad laboral, un mayor 
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número de tierras abandonadas, y crecimiento 
del sector informal de la economía (Legrand, 
2013). El desplazamiento prevalece en comuni-
dades vulnerables tales como indígenas y afro-
descendientes que cuentan extensos territorios 
de elevado interés para los grupos subversivos 
(Suárez & Henao, 2003; Bautista, 2009), como 
también en comunidades históricamente ex-
cluidas de la participación política, ignoradas 
por el Estado y por gran parte de la sociedad 
(Bello, 2003), aspecto que abre un espacio de 
inoperancia e insuficiencia política del Estado, 
a partir del cual los actores armados consoli-
dan su poder y control territorial y social (Fló-
rez, 2006). 

Método
Esta es una investigación cuantitativa des-

criptiva-transversal, que busca tipificar las ca-
racterísticas de la población desplazada que se 
ha asentado en el departamento del Quindío. 
En estas investigaciones se describen porcen-
tualmente las características de un fenómeno 
dado (Sautu, Boniolo, Dalle & Elbert, 2005), lo 
que permite a los investigadores conocer tam-
bién parte de la naturaleza de las relaciones en-
tre elementos investigados (Hernández-Sam-
pieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 
2003).

Población
Está conformada por 200 personas en si-

tuación de desplazamiento forzado, asentadas 
el departamento del Quindío entre los años 
2009-2013 representadas por los jefes de ho-
gar. Los criterios de inclusión fueron, ser un 

adulto en situación de desplazamiento forzado 
por efecto del conflicto armado, y asistir a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (UARIV) del departamento del 
Quindío ubicada en la ciudad de Armenia, y 
estar asentado en el departamento en los últi-
mos cinco años.

Instrumentos
Se aplicó una ficha de caracterización des-

tinada a tipificar las características sociodemo-
gráficas de la población a través de indicadores 
tales como, género, estado civil, escolaridad, 
etnia, religión, estrato, motivos del desplaza-
miento, etc. Asimismo se incluyeron los mo-
tivos principales asociados al desplazamiento 
forzado además de los indicadores de salud 
mental individual y comunitaria.

Procedimiento
La investigación se puso en marcha a través 

de cinco momentos a saber: 1) Aprobación por 
parte del Comité de Bioética de la universidad 
del consentimiento informado. 2) Recopilación 
teórica y del estado del arte de la investigación. 
3) Aplicación de instrumentos, tabulación y 
análisis estadístico de datos a través del softwa-
re SPSS. 4) Elaboración del artículo e informe 
de investigación. 5) Retroalimentación de los 
resultados y socialización a las instituciones y 
poblaciones respectivas.

Resultados
Los datos sociodemográficos indican que 

en la población la escolaridad se divide de la si-
guiente manera: ninguna (13 %), primaria (50,5 
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%), bachillerato (30,5 %), técnico (3 %), tecno-
lógico (1,5 %), universidad (1,5 %). El 42 % 
es adulto joven, el 36,5 % adulto intermedio y 
el 21,5 % adulto mayor. El 63,5 % son mujeres y 
el 36,5 % hombres. El estado civil prevalente es 
la unión libre (34,5 %), seguido por soltero (28 
%), viudo (12,5 %), casado (12 %), separado 
(11 %) y divorciado (2 %). El 87 % eran mes-
tizos, el 6,5 % indígenas, el 5,5 % afrodescen-
dientes y el 1 % raizal, no se presentó población 
gitana o ROM entre la muestra. En los jefes de 
hogar prevalece: la escolaridad primaria, ser 
adulto joven, de género femenino, estado civil 
unión libre y etnia mestiza. 

Los departamentos de procedencia de las 
familias fueron: Valle del Cauca (22 %), Cauca 
(8,5 %), Choco (8,5 %), Tolima (8 %), Caquetá 
(6,5 %), Antioquia (6,5 %), Quindío (6,5 %), 
Risaralda (5 %), Nariño (4,5 %), Meta (4,5 %), 
Putumayo (3 %), Huila (3 %), Caldas (3,5 %), 
Córdoba (1,5 %), Sucre (1,5 %), Cundinamarca 
(1 %), Santander (1 %), Vichada (1 %) y Arau-
ca, Bolívar, Boyacá, Cesar, Guainía, Guaviare, 
Magdalena y Norte de Santander, cada uno con 
un valor del 0,5 %. Respecto a la procedencia esta 
se divide en rural (72,5 %) y urbana (27,5 %), 
el 87 % se ha desplazado entre una y tres veces, 
el 10,5 % entre cuatro y seis veces, y el 2,5 % 

Tabla 1. Características sociodemográficas

Fuente: Resultados de ficha de caracterización población desplazada

Escolaridad
 f % %

válido
%

acumulado
Ninguna 26 13 13 13
Primaria 101 50,5 50,5 63,5
Bachillerato 61 30,5 30,5 94
Técnico 6 3 3 97
Tecnológico 3 1,5 1,5 98,5
Universidad 3 1,5 1,5 100
Etapa vital
Adulto joven 84 42 42 42
Adulto intermedio 73 36,5 36,5 78,5
Adulto mayor 43 21,5 21,5 100
Total 200 100 100  
Género
Femenino 127 63,5 63,5 63,5
Masculino 73 36,5 36,5 100
Procedencia
Rural 145 72,5 72,5 72,5
Urbano 55 27,5 27,5 100
Total 200 100 100

Estado civil
 f % % 

válido
% 

acumulado
Soltero 56 28 28 28
Casado 24 12 12 40
Unión Libre 69 34,5 34,5 74,5
Separado 22 11 11 85,5
Viudo 25 12,5 12,5 98
Divorciado 4 2 2 100
Etnia
Indígena 13 6,5 6,5 6,5
Afrodescendencia 11 5,5 5,5 12
Raizal 2 1 1 13
Mestizo 174 87 87 100
Total 200 100 100  
Religión
Católico 113 56,5 56,5 56,5
Cristiano 48 24 24 80,5
Evangélico 18 9 9 89,5
Otro 21 10,5 10,5 100
Total 200 100 100  
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entre siete y 11 veces, el tipo de desplazamiento 
fue masivo (18 %) e individual (82 %), el intra-
desplazamiento fue del 12 % y el inter despla-
zamiento del 88 %. La mayoría de la población 
proviene del Valle del Cauca, de áreas rurales, 
con desplazamientos entre una y tres veces, de 
tipo individual (hasta nueve familias), e in-

terdesplazamientos (de región en región) fre-
cuentes.

Los principales motivos para desplazarse 
fueron: amenaza de muerte y/o maltrato psi-
cológico (47 %), muerte de un familiar (30 %), 
desaparición de un familiar (5 %), enfrenta-

Tabla 2. Sitio de procedencia, número y tipo de desplazamiento

Fuente: Resultados de ficha de caracterización población desplazada.

Departamento de procedencia
 f % % 

válido
% 

acumulado
Antioquia 13 6,5 6,5 6,5
Arauca 1 0,5 0,5 7
Bolívar 1 0,5 0,5 7,5
Boyacá 1 0,5 0,5 8
Caldas 7 3,5 3,5 11,5
Caquetá 13 6,5 6,5 18
Cauca 17 8,5 8,5 26,5
Cesar 1 0,5 0,5 27
Chocó 17 8,5 8,5 35,5
Córdoba 3 1,5 1,5 37
Cundinamarca 2 1 1 38
Guainía 1 0,5 0,5 38,5
Guaviare 1 0,5 0,5 39
Huila 6 3 3 42
Magdalena 1 0,5 0,5 42,5
Meta 9 4,5 4,5 47
Nariño 9 4,5 4,5 51,5
Norte de Santander 1 0,5 0,5 52
Putumayo 6 3 3 55
Quindío 13 6,5 6,5 61,5
Risaralda 10 5 5 66,5
Santander 2 1 1 67,5
Sucre 3 1,5 1,5 69
Tolima 16 8 8 77
Valle del Cauca 44 22 22 99
Vichada 2 1 1 100

N° de desplazamientos
 f % % 

válido
% 

acumulado
1 129 64,5 64,5 64,5
2 40 20 20 20
3 5 2,5 2,5 2,5
4 9 4,5 4,5 4,5
5 10 5 5 5
6 2 1 1 1
7 3 1,5 1,5 1,5
10 1 0,5 0,5 0,5
11 1 0,5 0,5 0,5
Total 200 100 100 100

Tipo de desplazamiento
% 

acumulado
D. Masivo 36 18 18 18
D. Individual 164 82 82 100
Total 200 100 100  
Intra e Interdesplazamiento
Intra Desp. 24 12 12 12
Inter Desp. 176 88 88 100
Total 200 100 100  
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mientos armados o combates, amenaza de 
reclutamiento forzado, robo de bienes por un 
actor armado (3 % cada ítem), maltratos fí-
sicos, atentado terrorista, negar o restringir 
acceso a bienes de supervivencia (1,5 % cada 
ítem), alteraciones del orden público, amenaza 
de reclutamiento forzado a menores, violencia 
sexual por actor armado (1 % cada ítem), mi-
nas antipersona, secuestro de algún familiar, y 
fumigaciones (0,5 % cada ítem). 

psicológica y social, las cuales emergen de for-
ma permanente aunque se encuentren asenta-
dos en territorios seguros (Andrade, Agudelo, 
Ramírez & Romero, 2011). La violencia y todo 
acto de lesa humanidad derivado de la guerra, 
afecta la integridad de los sujetos generando 
una huella de dolor constante que modifica to-
das las áreas de desarrollo de personas, fami-
lias y comunidades, debilitando el principio de 
realidad, la confianza en el otro, la credibilidad 
en el Estado y en otras instituciones, así como 

Tabla 3. Motivos para desplazarse

Fuente: Resultados de ficha de caracterización población desplazada.

Frecuencia % % válido % acumulado
Amenaza de muerte y/o maltrato psicológico 94 47,0 47,0 47,0
Muerte de un familiar 60 30,0 30,0 77,0
Alteraciones de orden público 2 1,0 1,0 78,0
Enfrentamientos armados o combates 6 3,0 3,0 81,0
Amenaza de reclutamiento forzado 6 3,0 3,0 84,0
Amenaza de reclutamiento forzado a menores 2 1,0 1,0 85,0
Desaparición de un familiar 10 5,0 5,0 90,0
Robo de bienes por actor armado 6 3,0 3,0 93,0
Maltratos físicos 3 1,5 1,5 94,5
Atentado terrorista (toma, bomba, otros) 3 1,5 1,5 96,0
Violencia sexual a mujeres por actor armado 2 1,0 1,0 97,0
Negar o restringir acceso a bienes de supervivencia 3 1,5 1,5 98,5
Minas antipersona 1 ,5 ,5 99,0
Secuestro de algún familiar 1 ,5 ,5 99,5
Fumigaciones 1 ,5 ,5 100,0
Total 200 100,0 100,0

Discusión
La población víctima del conflicto armado 

presenta múltiples indicadores de afectación 
a su salud mental individual, como también a 
la salud mental comunitaria por efecto de las 
secuelas que el conflicto deja en su condición 

también problemas de salud física y mental 
que se tornan crónicos a razón de la persisten-
cia de la angustia persecutoria y los recuerdos 
dolorosos en la vida interna y externa de las 
víctimas (Guerrero & Guerrero, 2009; Andra-
de, Parra & Torres, 2011). 
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La elevada tendencia a ser un departamento 
más receptor que expulsor, muestra que en la 
elección de las personas el Quindío tiene como 
elemento diferenciador el criterio de cercanía 
entre regiones, aspecto al que se suma la ubica-
ción geográfica de la región, puesto que está en 
una zona central del país, y es aledaño a varios 
departamentos. La investigación encontró que 
el departamento recibe personas que provie-
nen principalmente del Valle del Cauca, Cauca, 
Chocó y Tolima, datos que son similares a los 
suministrados por la Unidad para la Atención 
y Reparación a las Víctimas (UARIV, 2013), en-
tidad que además informa que el principal mo-
tivo para desplazarse es la amenaza de muerte 
y/o maltrato psicológico, la muerte de un fa-
miliar, las desapariciones, los enfrentamientos 
armados y amenazas de reclutamiento de per-
sonas cercanas.

Los factores motivadores nombrados con-
cuerdan con lo encontrado en esta investiga-
ción, ya que la amenaza de muerte, los proble-
mas psicológicos asociados a la presión bélica 
en dichos territorios y la muerte de un familiar 
(por efecto de la violencia), se constituyen en 
los principales detonantes para que la persona 
se desplace de los territorios de conflicto a una 
región que regularmente es aledaña al lugar de 
origen. Es preciso mencionar que las secue-
las biopsicosociales de dichas acciones tienen 
efectos a corto, mediano y largo plazo, y se 
constituyen a su vez en los principales factores 
de riesgo para la salud mental de las víctimas 
(Mogollón-Pérez & Vásquez, 2008; Alma Ma-

ter, 2006, 2013; Moreno, Monsalve, Tabima & 
Escobar, 2009). Esta situación afecta especial-
mente a mujeres y niños quienes debido a su 
vulnerabilidad son frecuentemente multivic-
timizados por los actores del conflicto que los 
persiguen, secuestran, abusan, reclutan, o utili-
zan como armas de guerra. Para el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR, 2013), la lista de violaciones 
a los derechos humanos en Colombia es larga y 
compleja, debido a que involucra no solo a los 
guerrilleros y paramilitares sino también a la 
fuerza pública (Ejército y Policía).

Asesinatos, desapariciones, torturas y otros 

malos tratos, uso de minas terrestres, des-

plazamiento forzado, violencia y explota-

ción sexuales, estigmatización, amenazas e 

intimidación, reclutamiento y utilización 

de niños, restricciones a la libertad de mo-

vimiento y circulación de alimentos y medi-

cinas, conculcación de los derechos a la edu-

cación, la salud, la libertad de reunión y de 

opinión, persecución del personal médico, 

limitaciones en el acceso humanitario y uso 

ilegal de la infraestructura civil (p. 5).

Tal como lo revelan otras caracterizaciones 
a nivel nacional, el porcentaje de hombres y 
mujeres desplazados son similares, mostran-
do una tendencia creciente al desarrollo de 
hogares monoparentales y de jefatura femeni-
na (UARIV, 2012; Ibáñez & Velásquez, 2008; 
CERAC, 2008), lo cual fue relevante en la ca-
racterización realizada en el departamento 
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del Quindío. Al respecto Daniel Pécaut (2001) 
indica que la violencia que suscita el conflicto 
armado impactó socialmente las organizacio-
nes familiares porque la intención del conflic-
to es modificar violentamente las estructuras 
sociales de demostraciones de poder, por ello 
de manera frecuente las acciones terroristas se 
enfocan en los hombres ya sea para reclutar-
los o asediar su existencia desconfigurando las 
familias, estudios demuestran que el desplaza-
miento genera disfunción y desestructuración 
familiar (Domínguez, 2014; Bello, 2003; More-
no, et al., 2009; Andrade, Agudelo, Aguirre & 
Ramírez, 2011). 

El desplazamiento forzado a nivel psicopa-
tológico produce diversos trastornos y estados 
afectivos, tal es el caso del estrés postraumático 
y estrés agudo (Andrade, 2011), temores, an-
gustias e incertidumbre, problemas para elabo-
rar duelos durante y después del desplazamien-
to, y una elevada tendencia a direccionar sus 
intenciones y energía hacia la supervivencia 
(Campo, Oviedo & Herazo, 2014). Los indi-
cadores de salud mental individual y comuni-
taria, muestran que existen fortalezas y debili-
dades; entre estas se mencionan: no asistir al 
psicólogo, el acceso a redes comunitarias y la 
percepción acerca de la discriminación y exclu-
sión social, esto igualmente ha sido encontrado 
por otros investigadores quienes indican que la 
población desplazada presenta problemas para 
ajustarse a las nuevas dinámicas que impone 
el medio en el cual desarrollan sus actividades 
una vez se han asentado en un lugar (Cifuen-
tes, Massiris & Ruiz, 1998; Andrade, 2011). 

Conclusiones y Recomendaciones
Se encontró que las poblaciones desplaza-

das presentan porcentajes importantes de es-
colaridad básica primaria, así como también 
estado civil de unión libre y viudez elevados. 
El desplazamiento forzado afecta la capacidad 
de las familias para cubrir sus necesidades bá-
sicas de supervivencia, así muchas necesidades 
que ya se encontraban presentes antes del des-
plazamiento suelen acentuarse cuando no se 
conjugan con nuevas necesidades y peligros 
propios de los espacios de vulnerabilidad en 
los que suelen asentarse dichas familias. Estos 
espacios tienen la capacidad de re-victimizar a 
las familias, lo cual genera una nueva huella de 
dolor en poblaciones que ya han sido históri-
camente victimizadas por los diferentes actores 
armados del conflicto. 

En el Valle del Cauca, Cauca y Chocó el ni-
vel de expulsión es elevado; de aquí proviene la 
mayoría de familias desplazadas asentadas en 
el eje cafetero, lo cual se debe en gran medida 
al criterio de cercanía entre departamentos, de 
modo que estas suelen esperar un tiempo para 
volver a sus tierras, una vez hayan sido desocu-
padas por quienes las usurpan, o se encuentren 
libres de actores armados que pongan en pe-
ligro sus vidas. Sin embargo, también al estar 
cerca corren el riesgo de ser encontradas por 
sus perseguidores especialmente cuando han 
ejercido algún rol de liderazgo político en sus 
comunidades. En la receptividad existe una pa-
radoja, ya que en esta región hay pocas fuentes 
de empleabilidad, así muchas familias suelen 
pasar inconvenientes frecuentes hasta lograr 
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generar una estabilidad relativa a nivel econó-
mico y social. La cercanía con zonas rurales 
es algo que llama la atención a las poblaciones 
desplazadas, quienes esperan encontrar trabajo 
en el agro.

La mayoría de familias se desplaza hacia el 
Quindío de forma individual (hasta nueve fa-
milias) al tiempo que ocho de cada diez fami-
lias se interdesplazó entre una y seis veces. Se 
encontró que el interdesplazamiento es bajo, ya 
que una de cada diez familias se interdesplaza 
entre los diferentes municipios del departa-
mento del Quindío. La revisión de este fenó-
meno en diferentes fuentes de documentación 
indica que esto se debe a que las familias sue-
len tener temor de nuevos actores armados o 
de vivir nuevas experiencias de victimización, 
por lo que se ajustan paulatinamente a las nue-
vas condiciones de habitabilidad del entorno, 
incluso y aunque este tenga factores asociados 
a peligros reales para sus miembros (zonas de-
primidas, vulnerables, zonas de ladera, barrios 
marginales, cercanía a basureros para ejercer el 
reciclaje, etc.) o en estos espacios existan indi-
cadores de peligro o de vulnerabilidad social 
evidentes. 

Al igual que sucede en el resto del país los 
principales motivos para desplazarse fueron la 
amenaza de muerte y/o maltrato psicológico, 
como también la muerte de un familiar, even-
tos que se constituyen en determinantes para 
tomar la decisión de dejar todo atrás y huir de 
la zona de conflicto, aspecto que según el Cen-

tro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 
2014) se debe en gran medida a que los grupos 
armados suelen tildarlos de colaboradores de 
uno de los bandos en conflicto. La investiga-
ción encontró que la población presenta indi-
cadores de salud mental individual importantes 
tales como: comunicación, socialización y con-
trol emocional afectivo que permite la toma de 
decisiones ajustadas a las necesidades que ex-
perimentan. Asimismo a nivel de indicadores 
de salud mental comunitaria se encontró una 
deficiencia en el acompañamiento psicológico 
ya que tres de cada diez familias ha asistido al 
menos una vez a asesoría y consejería, además 
de una baja participación política (cuatro de 
cada diez) y escasas redes social-comunitarias 
de acompañamiento; otros indicadores positi-
vos a nivel comunitario fueron contar con un 
ambiente físico y acogedor, y articularse a la 
vida social y cultural de la comunidad.
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