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ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y APTITUDES DE EMPRENDIMIENTO Y RESILIENCIA EN MUJERES 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

POST-TRAUMATIC STRESS AND APTITUDES OF ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE IN 

VICTIM WOMEN OF THE ARMED CONFLICT 

                RESUMEN 

 

El presente artículo tiene por objeto explorar la relación existente entre el estrés postraumático y las aptitudes de 

emprendimiento y resiliencia en mujeres víctimas del conflicto armado en cinco municipios del departamento de Magdalena, 

Colombia. El diseño de la investigación es no experimental, transversal y de campo. La población objeto de estudio fue de 

241 mujeres víctimas del conflicto armado, con emprendimientos en desarrollo empresarial y social. En los resultados se 

observó que la resiliencia en las mujeres emprendedoras del Magdalena se asume como la capacidad de sobreponerse y 

enfrentar las situaciones adversas. Por otro lado, se encontró que mediante el emprendimiento se promueve la competitividad 

a nivel personal, familiar y social teniendo en cuenta estrategias de colectividad y trabajo en equipo de la comunidad. Sin 

embargo, persisten muchas problemáticas para lograr la efectividad deseada. En términos de conclusiones, se hace énfasis 

en la necesidad de articular esfuerzos de diversos sectores que contribuyan a mejorar las condiciones de las mujeres víctimas 

del conflicto armado. 

 

 

 

                  ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to explore the relationship between post-traumatic stress and entrepreneurial skills and 

resilience in women victims of armed conflict in 5 municipalities of the department of Magdalena, Colombia. The design 

of the research is non-experimental, cross-sectional and field-based. The population under study was 241 women victims 

of the armed conflict and with undertakings in business and social development. In the results was observed that the 

resilience in the enterprising women of the Magdalena is assumed like the capacity to overcome and to face the adverse 

situations. On the other hand, it was found that entrepreneurship promotes personal, family and social competitiveness, 

taking into account collective strategies and teamwork in the community. However, many problems persist to achieve the 

desired effectiveness. In terms of conclusions, emphasis is placed on the need to coordinate the efforts of various sectors 

that contribute to improve the conditions of women victims of the armed conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La historia de Colombia ha sido marcada por las 

implicaciones sociales, económicas y políticas que ha 

tenido el conflicto armado en los últimos años (Arias, 

Camacho, Ibáñez, Mejía y Rodríguez, 2014). Sierra (2019) 

expresa que, aunque formalmente el conflicto armado tiene 

sus inicios en los sesenta del siglo XX, sus orígenes se 

encuentran en 1948, cuando inicia la guerra civil partidista 

que genera las dos grandes guerrillas colombianas: las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC y 

el Ejército de Liberación Nacional – ELN. Sin embargo, 

Yaffe (2011) sostiene que desde ese período han sido 

múltiples los sectores que han participado en el conflicto 

armado colombiano: “las guerrillas de izquierda, los 

paramilitares de derecha, los narcotraficantes, el gobierno, 

las fuerzas armadas y la sociedad Civil” (p. 191).  

 

Según Valencia y Daza (2010), todos los colombianos han 

sido víctimas del conflicto de manera directa o indirecta y 

han sido marcados por consecuencias físicas o 

psicológicas. Sin embargo, de las víctimas directas del 

conflicto, un porcentaje significativo corresponde a 

personas del sexo femenino. En datos de la Unidad de 

Víctimas se expresa por Jara (2017) que las mujeres 

representan el 49,73 % de las 8 347 566 víctimas, es decir 

4 151 416. Adicionalmente, cuando se explora la población 

de mayor edad se encuentra que por cada 96 hombres 

víctimas del conflicto existen 100 mujeres afectadas 

(Correa et al., 2015). En este sentido, Tabares (2011) 

expone que los acontecimientos violentos modifican los 

sentidos y prácticas de las personas al producir alteraciones 

en sus discursos y las formas de relacionarse en la sociedad. 

Adicionalmente, Castañeda y Camargo (2018) 

demostraron que el conflicto armado tiene repercusiones en 

la salud mental de las personas, además de las reiteradas 

violaciones a los derechos humanos (Lubell, 2005; 

Ramírez, 2016; Singh, 2019).  

 

Una de estas afectaciones en la salud mental de las personas 

se genera por el estrés postraumático que se desprende de 

las acciones y experiencias del conflicto, que se puede 

manifestar hasta 10 años después de los procesos 

conflictivos y con mayor intensidad en los contextos 

geográficos que tuvieron mayor exposición al conflicto 

armado (Gómez et al., 2016). Aunque son pocos los 

estudios que se han realizado en Colombia para determinar 

el nivel de esta patología en víctimas de dicho conflicto, y 

mucho menos se ha ejecutado una investigación con 

representatividad a nivel nacional (Escobar, Folino y 

Schmalbach, 2006), según Sinisterra, Figueroa, Moreno, 

Robayo y Sanguino (2010) solo el 35,50 % de los hombres 

víctimas en Bogotá presenta una prevalencia del trastorno 

de estrés postraumático, mientras que en las mujeres esta 

cifra corresponde al 64,50 %. Así mismo, Cudris y Barrios 

(2018) en su investigación han encontrado que las mujeres 

veteranas en la guerra reportaron dos de tres síntomas 

asociados con el estrés postraumático. 

 

Es evidente que existen unas consecuencias asociadas a las 

dinámicas de las confrontaciones armadas en la población 

colombiana y de manera especial en las mujeres. Esto ha 

generado unas reacciones por parte de las personas para 

responder a las necesidades propias de la violencia, como 

los emprendimientos y las agrupaciones sociales (Riaño, 

2006; Reyes y Fattori, 2019). Para Guevara y Barney 

(2009), la necesidad de generar iniciativas económicas por 

parte de las mujeres corresponde a dos factores: el primero 

se relaciona con el tránsito del mundo rural al urbano que 

pone en evidencia unas capacidades laborales de las 

mujeres, invisibilizadas por las tareas del campo, y el 

segundo corresponde a la necesidad de generar ingresos 

para garantizar la existencia familiar. 

 

En la investigación desarrollada por Correa et al. (2015) se 

manifiesta que mientras un 67 % de los hombres lograba 

ocuparse laboralmente, solo el 19 % conseguía este meta. 

Por su parte, Riaño (2006) encontró que las mujeres 

pertenecientes a núcleos familiares víctimas del conflicto 

armado se dedican fundamentalmente a las labores 

domésticas de madre y esposa, centrando su atención en el 

cuidado de los individuos que conforman la familia. 

Mientras tanto, Botello (2000) sostiene que las mujeres 

manifiestan sentimientos de frustración por no poder 

aportar, en términos económicos, a resolver las necesidades 

del hogar. Por su parte, Andrade y Sicachá (2012) exponen 

que, como consecuencia de diversos factores asociados al 

conflicto, especialmente la desaparición de los hombres en 

acciones de guerra y la necesidad de incrementar los 

ingresos familiares por parte de las familias afectadas, se 

han invertido los roles tradicionales de la mujer como 

cuidadora para posicionarla como sujeto de aportaciones 

económicas, promoviendo unos roles y actitudes como el 

emprendimiento. En esta misma línea se expresa que las 

mujeres tienen mayor sensibilidad ante los sufrimientos 

generados por el conflicto a las víctimas, por lo tanto, 

consideran que “la única vía para emprender luchas 

comunes y lograr generar cambios es bajo el principio de 

la asociatividad, por lo que deciden organizarse bajo los 

lazos de cooperación y colaboración” (Barros y Rojas, 
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2015, p. 14). 

 

Para Viloria, Daza y Miranda (2016), el emprendimiento 

corresponde a los comportamientos de las personas que les 

permiten tomar decisiones y generar innovaciones en los 

contextos organizacionales, es decir que se encuentra 

relacionado con los patrones psicológicos de las personas 

y, por lo tanto, estará también determinado por los niveles 

de salud mental de estas. Según Cortez (2018), se podría 

planear que las víctimas asumen el emprendimiento como 

una alternativa para mejorar la calidad de vida, 

evidenciándose así una actitud resiliente en las personas 

que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Es 

otras palabras, el emprendimiento se configura como una 

oportunidad para superar las adversidades. En este sentido, 

diversos estudios han demostrado que existe una relación 

entre la resiliencia y el emprendimiento (Hmieleski y Carr, 

2008; Williams, Vorley y Ketikidis, 2013; Romero, 

Jaramillo, Aguirre y Ruiz, 2017). 

 

A partir de lo anterior, esta investigación se torna relevante 

en la medida en que hace una lectura explicativa de las 

características de resiliencia y emprendimiento en mujeres 

víctimas del conflicto armado, permitiendo acercarse a la 

realidad social y económica de las mismas y generar puntos 

de partida para tomar decisiones en perspectiva de mejorar 

sus condiciones de vida. Desde allí se espera generar 

insumos para que tanto el Estado como la sociedad civil y 

el sector empresarial aporten a generar condiciones 

efectivas para el éxito de las acciones emprendedoras de las 

víctimas del conflicto, ya que este no depende solo de las 

capacidades y habilidades personales, sino que también se 

influencia de las condiciones y ecosistemas para el 

emprendimiento (Uribe, 2017). Así mismo, es claro que la 

generación de empresas se convierte en una posibilidad 

para reducir la pobreza de las personas (Rodríguez y 

Salazar, 2015; Álvarez, González y Vergara, 2016). 

 

METODOLOGÍA 

 
El diseño de esta investigación fue no experimental, 

transversal y de campo. Esta siguió un ciclo desde lo 

exploratorio hasta lo explicativo que buscó el porqué de los 

hechos a través de relaciones causa-efecto. El paradigma 

de la investigación fue cuantitativo y tuvo un enfoque 

empírico inductivo. 

 

La población objeto de estudio fue de 241 mujeres víctimas 

del conflicto armado y con emprendimientos en desarrollo 

empresarial y social, ubicadas geográficamente en los 

municipios de Salamina, El Banco, Fundación, Plato y 

Santa Marta dentro del departamento del Magdalena, 

Colombia. 

 

Se verificó en esta población el cumplimiento de TEPT 

(Trastorno de Estrés Postraumático) mediante la Lista de 

Chequeo para TEPT (Weathers, Litz, Herman, Huska y 

Keane, 1993). Para explorar los acontecimientos que se 

asocian al trauma fue utilizada la Lista de Chequeo de 

Eventos (Blake, et al., 1990). Por su parte, para la 

identificación de la relación entre el TEPT con las aptitudes 

de emprendimiento y resiliencia se diseñó un instrumento 

con respuesta escala tipo Likert. Para medir la validez y la 

confiabilidad de este se utilizó el Coeficiente de Alpha 

Cronbach   rtt=0,98 y el juicio de 10 expertos. 

 

Inicialmente, se desarrolló un proceso de revisión y 

fundamentación teórica de cada una de las variables de la 

investigación, buscando identificar las tendencias actuales 

de la problemática en el contexto nacional y mundial. Así 

mismo, se definieron los instrumentos de recolección de 

información. Seguidamente, se seleccionaron las personas 

que harían parte del estudio y se aplicaron los instrumentos. 

 

La información recolectada fue sistematizada en matrices 

y se procesó con el apoyo de la estadística inferencial. El 

software utilizado correspondió al estadístico SPSS. 

 

La investigación se desarrolló aplicando las normas de la 

Declaración de Helsinki de 1975, Convenio 169 de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) y la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 

 

RESULTADOS 
 

En términos de los resultados encontrados en la 

investigación, los datos de la evaluación de la resiliencia se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Resiliencia en mujeres víctimas del conflicto armado  

Variable Resiliencia   N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Puntaje Modalidades 5 1,93 0,20857 0,09327 

Beneficios 4 1,945 0,1561 0,07805 

Fuente: elaboración propia. 

 

La resiliencia, entendida como un factor protector, se observó en las mujeres emprendedoras del Magdalena 
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como la capacidad de sobreponerse y enfrentar las 

situaciones adversas, generando con ello una nueva 

perspectiva socio-cultural que determina las estrategias de 

afrontamiento y las acciones de estas ante el manejo del 

estrés y la dinámica del conflicto. Esto incide en el 

planteamiento de nuevas dinámicas de subsistencias 

sociales, políticas y económicas, donde el emprendimiento 

y la motivación intrínseca por superar y sobreponerse al 

daño generan cambios a nivel personal. Entre dichos 

cambios se encuentran el autocontrol, la regulación 

emocional, la capacidad de adaptación y el amor por los 

suyos. 

 

Por su parte, la evaluación de la variable de 

emprendimiento se detalla en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Emprendimiento en mujeres víctimas del conflicto armado. 

Variable de Emprendimiento N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Puntaje Estrategas Personales 3 2,0967 0,09292 0,05364 

Fuerzas que Moldean la 

Resiliencia 

4 2,008 0,08349 0,03734 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se evidencia que a través del emprendimiento se pueden 

lograr niveles de competitividad a nivel personal, familiar 

y social de las participantes, teniendo en cuenta estrategias 

de colectividad y trabajo en equipo de la comunidad. Es 

importante reconocer que la creación de ventanas de 

emprendimientos sociales estimula el desarrollo personal 

de las mujeres víctimas del conflicto armado y desarrollan 

la capacidad del autosostenimiento en cuanto a la relación 

de trabajo mancomunado. 

 

El resumen del modelo empleado se detalla en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resumen del modelo. 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 0,687a 0,472 0,460 8,965 

Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, los emprendimientos con alto grado de 

desarrollo se encuentran de manera poco suficiente, lo que 

implica que casi nunca se establecen planes de negocio 

organizados. Pese a ello, existe un alto grado de 

emprendimientos de subsistencia en la región que 

obedecen a la variable resiliencia. En cuanto a la aplicación 

del TEP, se pude revisar que el 67 % de las mujeres sujeto 

de estudio cumple con criterios para la clínica del mismo, 

en relación al 100 % de la población estudiada. Se pudo 

observar entonces que, a pesar del estrés postrauma de la 

mujeres víctimas del conflicto armado, ellas poseen altas 

aptitudes para la subsistencia, por lo que han desarrollado 

emprendimientos con poca escala de desarrollo. Esto está 

asociado al bajo nivel de escolaridad, la escasa asistencia 

psicosocial y el poco reconocimiento desde su dinámica 

funcional como individuo en el contexto social. 

 

Las condiciones revisadas en el estudio y las de la baja 

escalabilidad de los emprendimientos encontrados que 

permea a la población, tienen características psicológicas 

de subsistencia, lo que lleva a la generación de cooperativas 

y pequeños emprendimientos. Es de resaltar que el 67 % de 

mujeres con claros rasgos de estrés postraumático 

representa a mujeres desarrolladoras de emprendimientos. 

Esto genera un cruce de variables interdependientes donde 

la capacidad de resiliencia es alta frente al postrauma. 

 

DISCUSIÓN 

 
El conflicto armado en Colombia ha marcado la historia del 

país y ha generado innumerables consecuencias negativas 

en la vida de las personas, especialmente en quienes se han 

encontrado en zonas de alta vulnerabilidad social (Pérez y 

Salas, 2019). Esto ha planteado la necesidad en las víctimas 

de buscar alternativas que les permitan sobreponerse a las 

situaciones adversas y encontrar modos para mejorar sus 

condiciones de vida. En este sentido, emerge el 

emprendimiento como una posibilidad para generar 

ingresos en las familias por parte de las mujeres que han 

vivido las dinámicas agresivas del conflicto. 

 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de explorar 

los niveles de resiliencia y emprendimiento en mujeres 

víctimas del conflicto armado en cinco municipios del 

departamento del Magdalena, que corresponden a 

Salamina, El Banco, Fundación, Plato y Santa Marta. Así 

mismo, buscó determinar la relación entre tales variables, 
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ya que, según Cadavid (2014), las mujeres han sido un 

blanco principal del conflicto en Colombia. 

 

Se encontró en esta investigación que la resiliencia en las 

mujeres víctimas del conflicto armado se convierte en una 

herramienta para enfrentar las situaciones difíciles que se 

han vivido. Dentro de las estrategias que utilizan las 

mujeres para superarlas se encuentran el autocontrol, la 

regulación emocional, la capacidad de adaptación y el amor 

por los suyos. Una investigación que se había realizado con 

mujeres residentes en Bogotá identificó que usaban 

estrategias similares como el autoconocimiento y la 

autogestión en el restablecimiento de sus proyectos de vida, 

y la espiritualidad como claves para enfrentar el estrés 

postraumático generado por el conflicto (Albarracín y 

Contreras, 2017). Por otro lado, Castillo y Palma (2016) 

encontraron en su investigación en mujeres viudas y 

víctimas del conflicto armado, que acuden a la 

configuración de valores como la solidaridad, la 

cooperación, la reciprocidad y la confianza como 

estrategias resilientes para sobreponerse a las dificultades. 

Sin embargo, se ha demostrado que no todas las mujeres 

logran el mismo nivel de resiliencia. En el estudio de Utria, 

Amar, Martínez, Colmenares y Crespo (2015) se 

identificaron tres grupos: las mujeres más resilientes, las 

mujeres con características limitadas de resiliencia y las 

mujeres con pocas aptitudes resilientes. Esto implica un 

reto para los responsables de las políticas públicas y la 

sociedad, en perspectiva de configurar escenarios que 

respondan a las necesidades de estos grupos poblacionales. 

 

Adicionalmente, en esta investigación se encontró que las 

mujeres acuden a los emprendimientos basados en 

asociatividad y el trabajo colaborativo. En este sentido, 

Barrera (2018) propone en su investigación que se deben 

generar los ambientes y condiciones desde el Estado para 

garantizar la efectividad de la creación de unidades 

productivas, y que se deben articular los emprendimientos 

de las víctimas del conflicto a las políticas de desarrollo de 

la nación. En coherencia con lo anterior, el estudio de 

Cortez (2018) concluye que los emprendimientos de las 

mujeres víctimas del conflicto armado se desarrollan de 

manera informal y aislada, es decir, sin articularse con las 

dinámicas económicas de las regiones donde se asientan. 

Por lo tanto, como lo proponía Muñoz (2018), es necesario 

que estos emprendimientos se fundamenten en las bases del 

trabajo colaborativo y el consumo cooperativo. 

 

Cuando se explora el emprendimiento social en las mujeres 

que han sido afectadas por el conflicto, se encuentra que 

este estimula el desarrollo personal y genera posibilidades 

para el autosostenimiento a partir de la generación de 

ingresos. Santamaría (2016) expresó que las actividades 

económicas funcionan como una terapia ocupacional para 

las víctimas del conflicto, ya que les permite superarse, 

educarse y aportar a la generación de posibilidades 

laborales. También Mariño y Valencia (2015) habían 

considerado que a partir de estrategias integrales para 

fomentar el emprendimiento se puede aportar no solo al 

mejoramiento de las condiciones económicas de las 

víctimas, sino también a sus dinámicas políticas, sociales y 

culturales. 

 

El nivel de desarrollo o éxito de los emprendimientos de 

las víctimas del conflicto se determina en gran medida por 

el grado de acompañamiento o asistencia psicosocial, el 

reconocimiento social como actor económico y los niveles 

de educación y formación de las emprendedoras. Sobre esta 

última categoría relacionada con los procesos educativos, 

Romero y Contreras (2015) habían manifestado que el bajo 

nivel de escolaridad en mujeres pobres víctimas del 

conflicto aumenta sus posibilidades de permanecer en la 

pobreza. Por su parte, Moreno y Díaz (2016) alertaban 

sobre la necesidad de que los procesos de atención 

psicosocial se enfoquen en el reconocimiento y la 

dignificación de las personas afectadas por el conflicto. En 

esto también coinciden las investigaciones de Villa (2012, 

2016), Villa, Barrera, Arroyave y Montoya (2017) y Villa, 

Londoño, Gallego, Arango y Rosso (2016). Para lograr 

mayores resultados en este punto, Tol et al. (2013) 

sostienen que deben generarse mayores investigaciones 

sobre los efectos de las intervenciones. 

 

CONCLUSIÓN 
 

Evidentemente el conflicto armado en Colombia ha 

generado afectaciones tanto materiales como psicológicas 

en la vida de un número significativo de población 

nacional. Muchas personas han sido desplazadas, 

asesinadas, desterradas, violadas, amenazadas, entre otras 

acciones que vulneran sus derechos fundamentales. Una 

proporción muy significativa de la población formalmente 

reconocida como víctima corresponde a mujeres, lo que ha 

generado cambios y transformaciones en sus formas de 

pensar, relacionarse y sobrevivir. Sin embargo, ha sido un 

nicho poblacional caracterizado por la capacidad de 

enfrentarse y encontrar soluciones ante las situaciones 

adversas. Esta actitud resiliente les ha permitido agruparse 

y movilizarse en torno a la consecuencia de formas que les 

permitan generar recursos para mejorar su calidad de vida 

y la de sus familias. Es así como a través del trabajo 

colaborativo y la asociación configuran estrategias de 

emprendimiento. 

 

El emprendimiento ha sido asumido no solo como una 

posibilidad de generación de ingresos, sino como una 
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actitud resiliente que les permite a las mujeres el 

crecimiento personal y el reconocimiento como actores 

claves en la sociedad. Esto permite demostrar la relación 

entre resiliencia y emprendimiento para romper con los 

efectos traumáticos de la guerra. 

 

El éxito de las actividades e iniciativas de emprendimiento 

que lideran las mujeres víctimas del conflicto armado 

depende de diversos factores de acompañamiento estatal y 

social. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar políticas 

públicas que promuevan la articulación de esfuerzos 

institucionales en perspectiva de la consolidación de 

ambientes pertinentes para el emprendimiento y la 

alineación de las iniciativas productivas con las agendas y 

las necesidades económicas, políticas, sociales y 

ambientales de los territorios. Esto permitirá la generación 

de recursos adecuados para fomentar el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida las mujeres víctimas del 

conflicto. 

 

Adicionalmente, se deben fortalecer las estrategias de 

acompañamiento psicosocial de las víctimas, buscando 

brindar herramientas claves para la dignificación y la 

superación de los eventos traumáticos, y generar así las 

reconstrucciones de los tejidos sociales y el 

establecimiento de ambientes de paz. Por eso, se propone 

desarrollar procesos investigativos que evalúen la 

efectividad de las iniciativas de emprendimiento de las 

mujeres víctimas del conflicto y, desde allí, generar 

propuestas de mejoramiento de las estrategias de 

acompañamiento por parte del Estado y demás actores 

sociales. 

 

Declaración sobre conflictos de interés 

 

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en 

la investigación. Así mismo, que los resultados y 

afirmaciones académicas expuestas se desprenden del 

proceso investigativo y no han sido influenciadas por 

ninguna persona o institución. 
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