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Resumen

Introducción: el desplazamiento forza-
do por la violencia ha traído asociadas 
otras problemáticas, como la violación 
de los derechos humanos que afecta 
profundamente a los individuos, fami-
lias y sociedad en general,. Objetivo: 
identificar investigaciones en familias 
que hayan padecido el fenómeno del 
desplazamiento forzado por el conflic-
to armado en las diferentes regiones 
del país como colectivo o a través de 
alguno o algunos de sus integrantes. 
Materiales y métodos: los criterios de 
búsqueda de la información fueron in-
vestigaciones o revisiones realizadas 
en Colombia sobre familias o con algún 
integrante de estas que haya padecido 
el desplazamiento forzado por la vio-
lencia armada, durante el período 2012 
- 2016. Las bases de datos de búsqueda 
fueron Scopus, Google Scholar, Scien-
ceDirect, Lilacs, Redalyc y biblioteca 
Clacso. Resultados: las categorías que 
emergieron fueron caracterización de 
la población desplazada, condiciones 
de salud y saneamiento básico, con-
secuencias del conflicto armado y el 
desplazamiento forzado, políticas pú-
blicas y significados del desplazamien-
to, identidad y ciudadanía. Conclusio-
nes: las experiencias traumáticas del 
desplazamiento forzado conducen a 
los grupos humanos que las padecen a 
resignificar los lugares donde habitan, 
la familia misma, sus lugares de ori-
gen y sus vínculos, así como a generar 
transformaciones y consolidar vínculos 
comunitarios y sociales para empode-
rarse y hacer valer los derechos que le 
brinda la política pública.

Palabras clave (fuente: DeCS): conflicto 
armado; familia; migración interna; po-
lítica social.

Abstract 

Introduction: Forced displacement due 
to violence has brought associated oth-
er problems, such as the violation of 
human rights that deeply affects in-
dividuals, families and society in gen-
eral. Objective: to identify research in 
families that have suffered the phe-
nomenon of forced displacement due 
to the armed conflict in the different 
regions of the country as a group or 
through one or more of its members. 
Materials and methods: the informa-
tion search criteria were investigations 
or reviews carried out in Colombia on 
families or with any member of these 
who have suffered forced displacement 
due to armed violence, during the peri-
od 2012 - 2016. The search databases 
They were Scopus, Google Scholar, Sci-
enceDirect, Lilacs, Redalyc and Clac-
so library. Results: the categories that 
emerged were characterization of the 
displaced population, health conditions 
and basic sanitation, consequences of 
the armed conflict and forced displace-
ment, public policies and meanings of 
displacement, identity and citizenship. 
Conclusions: the traumatic experiences 
of forced displacement lead the human 
groups that suffer them to resignify the 
places where they live, the family itself, 
their places of origin and their links, as 
well as to generate transformations and 
consolidate community and social links 
to empower themselves and do assert 
the rights provided by public policy.
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Keywords (source: DeCS): armed conflict; 
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Resumo

Introdução: O deslocamento forçado 
devido à violência trouxe outros pro-
blemas associados, como a violação dos 
direitos humanos que atinge profunda-
mente os indivíduos, as famílias e a so-
ciedade em geral. Objetivo: identificar 
pesquisas em famílias que sofreram o 
fenômeno do deslocamento forçado de-
vido ao conflito armado nas diferentes 
regiões do país como um grupo ou por 
meio de um ou mais de seus membros. 
Materiais e métodos: os critérios de 
busca de informações foram investiga-
ções ou revisões realizadas na Colôm-
bia em famílias ou com algum membro 
destas que sofreram deslocamento for-
çado devido à violência armada, du-
rante o período 2012 - 2016. As bases de 
dados de busca foram Scopus, Google 
Scholar , biblioteca ScienceDirect, Li-
lacs, Redalyc e Clacso. Resultados: as 
categorias que emergiram foram ca-
racterização da população deslocada, 
condições de saúde e saneamento bá-
sico, consequências do conflito armado 
e deslocamento forçado, políticas pú-
blicas e significados do deslocamento, 
identidade e cidadania. Conclusões: 
as experiências traumáticas de deslo-
camento forçado levam os grupos hu-
manos que os sofrem a ressignificar os 
lugares onde vivem, a própria família, 
seus lugares de origem e seus vínculos, 
bem como gerar transformações e con-
solidar vínculos comunitários e sociais 
para se empoderar e fazer valer os di-
reitos garantidos pela política pública.

Palavras-chave (fonte: DeCS): conflicto 
armado; família; migração interna; po-
litica social.

Introducción
En Colombia, el desplazamiento forza-
do por la violencia ha traído asociadas 
otras problemáticas, como la violación 
de los derechos humanos que afecta 
profundamente a los individuos, fami-
lias y sociedad en general, perturban-
do profundamente la calidad de vida 
de las personas y las familias que lo 
padecen y los habitantes de los lugares 
a donde llegan. Los estudios realizados 
por instituciones y colectivos académi-
cos sobre el desplazamiento forzado se 
han realizado desde diferentes enfo-
ques y disciplinas y han suministrado 
información científica para compren-
der el fenómeno.

El desplazamiento forzado no es un he-
cho reciente y ha estado presente a lo 
largo de la historia del país, “ejemplo de 
ello fueron la masacre de las banane-
ras en 1928, la exploración cauchera en 
la década de 1930, la violencia biparti-
dista en la década de 1950 por el control 
político, económico y social, y la repre-
sión y la actividad guerrillera perma-
nente” (1). La disputa por el control de 
la tierra, la búsqueda de mejores condi-
ciones de vida y la persecución por mo-
tivos ideológicos o políticos fueron los 
principales factores del desplazamien-
to interno antes de la década de 1980, 
pero a partir de 1985 este se incrementó 
visiblemente debido a la agudización 
del conflicto armado.

El desplazamiento forzado es recono-
cido por primera vez en Colombia en 
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1986 a través de la divulgación de los 
registros de diferentes organizaciones 
encargadas de la atención humanita-
ria de la población. En 1997 aparece la 
Ley 387, que define al desplazado como 
“toda persona que se ha visto forzada 
a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residen-
cia o actividades económicas habitua-
les, porque su vida, su integridad física, 
su seguridad o libertad personales han 
sido vulneradas o se encuentran direc-
tamente amenazadas, con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situacio-
nes: conflicto armado interno, distur-
bios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de 
los derechos humanos, infracciones al 
derecho internacional humanitario u 
otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan al-
terar o alteren drásticamente el orden 
público” (2).

La literatura sobre el desplazamiento 
forzado por la violencia armada es muy 
extensa; sin embargo, el interés de esta 
revisión es explorar el impacto que ha 
tenido este fenómeno en las familias, 
sus significados y sus vínculos. Para 
ello, hemos tomado nota de investiga-
ciones de los cinco últimos años, que 
han indagado sobre el conflicto armado 
y sus efectos en la movilización de po-
blación forzada que abandona sus te-
rritorios para evitar las consecuencias 
mortales de la guerra y debe ubicarse 
en lugares que no deseaban estar.

Finalmente, las preguntas que orien-
taron el rastreo fueron ¿Cuáles son las 
consecuencias sobre familias que han 

padecido el desplazamiento forzado 
en Colombia?, ¿Cuáles son las tenden-
cias de los estudios sobre familias des-
plazadas por la violencia armada en 
Colombia? ¿Cuáles son los temas más 
estudiados? ¿Qué tipo de integrantes 
(niños, niñas, adolescentes, adultos, 
abuelos) de la familia han investigado? 
¿Cuáles regiones son las que más se 
han estudiado? ¿Cuál es la metodología 
más utilizada?

Metodología
Los criterios de búsqueda de la informa-
ción fueron investigaciones o revisiones 
realizadas en Colombia sobre familias o 
con algún integrante de estas que haya 
padecido el desplazamiento forzado por 
la violencia armada. La revisión docu-
mental se realizó teniendo en cuenta 
los siguientes momentos: en el primero 
se buscó información en los diferentes 
artículos, libros y tesis doctorales en 
bases de datos como Scopus, Google 
Scholar, ScienceDirect, Lilacs, Redalyc 
y biblioteca Clacso. Las palabras clave 
de búsqueda en inglés, español y por-
tugués fueron “familias desplazadas” 
y “conflicto armado”, “familias colom-
bianas” y “desplazamiento forzado”. En 
el segundo momento se seleccionaron 
los documentos de interés, teniendo en 
cuenta los criterios de inclusión como 
investigaciones o revisiones producto 
de investigaciones que incorporaron fa-
milias o algún integrante de la familia, 
que hayan padecido el desplazamiento 
forzado por el conflicto armado colom-
biano. Todas las publicaciones fueron 
del período 2012 – 2016 y a partir de 
ello se construyó la base de datos. En 
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el tercer momento se establecieron las 
categorías más frecuentes que fueron 
emergiendo. En el cuarto momento se 
realizó una sistematización en relación 
con cada una de las categorías, con 
base en lo cual se construyó el presente 
artículo. Se realizó la cuantificación de 
los estudios encontrados de acuerdo con 
los tópicos y temáticas encontradas.

Resultados
Se seleccionaron 84 artículos, de los 
cuales 79 son productos de investiga-
ciones y cinco de revisión, que permi-
tieron identificar y estructurar cinco 
categorías: caracterización de la pobla-
ción desplazada, condiciones de salud y 
saneamiento básico, consecuencias del 
conflicto armado y el desplazamiento 
forzado, políticas públicas y desplaza-
miento forzado, significados del des-
plazamiento, identidad y ciudadanía 
(Tabla 1). El método de investigación 
más frecuente es el cuantitativo (48,8 
%), seguido del cualitativo (42,9 %), y 
el mixto (8,3 %) (3). La población más 
estudiada corresponde a las mujeres y 
los hombres jóvenes y adultos en con-
dición de desplazamiento y, en segun-
do orden, las familias como grupo. Los 
departamentos con mayor número de 
investigaciones fueron Cundinamarca 
(22,9 %) y Antioquia (12 %) (Tabla 2).

Discusión

Caracterización de la población 
desplazada

Con relación al bienestar de las familias 
desplazadas, los investigadores conside-
ran necesario “repensar los programas 

Tabla 1. Categorías emergentes y tipo de población 
estudio

Variables
No. de 

artículos
por categorías

Categorías 
emergentes

Caracterización de la po-
blación desplazada

20 (24,1)

Condiciones de salud y 
saneamiento básico

17 (20,5)

Consecuencias del conflic-
to armado y el
desplazamiento forzado

31 (37,3)

Políticas públicas y des-
plazamiento forzado

4 (4,8)

Significados del desplaza-
miento, identidad y
ciudadanía

11 (13,3)

Tipo 
población
estudio

Familias como conjunto 25 (30,1)

Mujeres y hombres jóve-
nes y adultos

41 (49,4)

Niños, niñas y 
adolescentes

17 (20,5)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Lugar de realización de las investigaciones

Lugar donde se realizaron las 
investigaciones abordadas

No. de 
artículos por 

categorías (%)
Antioquia 10 (12,0)

Atlántico 2 (2,4)

Bolívar 1 (1,2)

Boyacá 1 (1,2)

Córdoba 1 (1,2)

Cundinamarca 19 (22,9)

Guaviare y Chocó 1 (1,2)

Magdalena 1 (1,2)

Meta 2 (2,4)

Pasto 3 (3,6)

Quindío 1 (1,2)

Risaralda 1 (1,2)

Santander 5 (6,0)

Sucre 1 (1,2)

Tolima 1 (1,2)

Valle del Cauca 2 (2,4)

Cundinamarca, Cauca, Córdoba, Norte 
de Santander

1 (1,2)

Antioquia, Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Atlántico

1 (1,2)

Todo el país 29 (34,9)

Fuente: elaboración propia.
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de estabilización socioeconómica pro-
movidos por el gobierno”, “en particu-
lar cuando se prevén situaciones que 
comprometen el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes” (4). Los estudios 
también “evidencian vulneraciones de 
derechos de protección (por homicidios, 
reclutamiento forzado, desplazamien-
to) y participación” (5), afectando en 
los niños, niñas y adolescentes los pro-
cesos de construcción de subjetividad y 
su calidad de vida.

En las investigaciones también se en-
contraron revisiones de las capacida-
des empresariales de las mujeres en si-
tuación de desplazamiento forzado y su 
impacto en el bienestar de sus familias. 
Según Castiblanco (6), la exposición a 
episodios violentos, específicamente el 
desplazamiento interno, condiciona los 
procesos emprendedores de las muje-
res, los cuales muestran capacidades 
empresariales notoriamente diferentes, 
en comparación con emprendimientos 
de mujeres de otros contextos sociales.

Dentro de la caracterización de la po-
blación desplazada, los estudios ana-
lizan la composición de los hogares, la 
estructura y los cuidados familiares, 
lo cual permitió a los investigadores 
identificar algunos factores protecto-
res (procesos reflexivos respecto al uso 
de patrones inadecuados de crianza) y 
de riesgo (mantenimiento de prácticas 
de castigo físico, en especial con niñas) 
(7). Sánchez (8) describe los cambios y 
transformaciones que han tenido las 
familias de la zona debido a las con-
secuencias del conflicto armado y la 
violencia. Ayarza et al. (9) mencionan 

cómo la pobreza ha afectado la crian-
za y la organización familiar. En este 
sentido, Córdoba et al. (10) indican el 
predominio de un solo progenitor como 
responsable del núcleo familiar a partir 
de estos fenómenos.

Desde la educación, Albán (11) evalúa el 
papel de la escuela desde dos compo-
nentes que en la situación de desplaza-
miento deben pensarse: de un lado, los 
sujetos sociales discriminados, en si-
tuación de abandono y, de otro, la edu-
cación con enfoque intercultural, capaz 
de brindar caminos alternos para niños 
y niñas que la padecen. Cardona (12) 
plantea los escenarios educativos para 
la recuperación de memorias, como una 
alternativa de formación política y de 
promoción de los estudiantes en la ciu-
dadanía activa y Avendaño et al. (13) 
refieren que existen relaciones entre 
las competencias sociales, las actitudes 
frente al uso de las TIC, las conductas 
prosociales y el desempeño académico 
en comunidad escolarizada en condi-
ción de desplazamiento.

Con respecto a las condiciones de vi-
vienda y calidad de vida de la pobla-
ción desplazada, Restrepo (14) indica 
que ningún hogar ha logrado superar 
la pobreza y el 76% aún recibe ingre-
sos inferiores a la línea de indigencia. 
Estos resultados son consecuencia de 
las “condiciones de vulnerabilidad y de 
marginalización que padecen las vícti-
mas por su calidad de desplazados” (15). 
Finalmente, los estudios realizados por 
Montoya et al. (16), desde la perspecti-
va de la violencia de género en mujeres 
desplazadas, han ratificado la necesi-
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dad de un cuidado comprensivo como 
estrategia de salud pública en la pre-
vención de la violencia y la promoción 
de relaciones más democráticas, que 
garanticen calidad a las personas.

Algunos estudios destacan la religión 
y la espiritualidad como “herramien-
tas de mediación de los procesos de 
adaptación a los entornos de las zonas 
receptoras y como generadoras de nue-
vos sentidos sociales” (17), así como una 
forma de “apoyo” (18) a la población en 
condición de desplazamiento forzado. 
Mafla (19) analiza la funcionalidad y 
disfuncionalidad del comportamiento 
religioso que asumen las personas en 
situación de vulnerabilidad y riesgo, 
como el caso de las víctimas del despla-
zamiento forzado en Colombia.

La resiliencia se ha investigado desde 
diferentes abordajes: Granada et al. 
(20) introducen el concepto de “resilien-
cia parental” como proceso dinámico 
que involucra la responsabilidad pa-
rental y las capacidades de los padres 
para asumir de manera sana su papel 
en circunstancias difíciles; por tanto, 
al igual que la resiliencia individual y 
familiar, las competencias parenta-
les, como una manifestación de la res-
iliencia parental, se activan en medio 
de factores de riesgo, donde las poten-
cialidades y recursos de los padres re-
surgen para proteger a sus hijos de los 
impactos originados por situaciones in-
esperadas y dolorosas. También, algu-
nos estudios analizan “la configuración 
identitaria de jóvenes y evidencian dos 
tendencias: una orientada a la recons-
trucción y otra a la pérdida” (21). De 

este modo, proponen la creación de “un 
modelo de resiliencia para las familias 
que están en condiciones de desplaza-
miento” (22).

Una de las investigaciones reconstruye 
la trayectoria de desplazamiento para 
las personas desplazadas en Colombia, 
a través de una secuencia de etapas: “1. 
las amenazas antes de la expulsión y 
la vulnerabilidad, 2. la expulsión, 3. la 
migración, 4. la adaptación inicial a la 
reubicación, 5. el reasentamiento pro-
longado (el punto final para la mayoría 
de los migrantes forzosos) y, en raras 
ocasiones, 6. volver a la comunidad de 
origen” (23). A través de ellos se identi-
fican los factores de riesgo social y psi-
cológicos en la población.

Significado del desplazamiento, la 
identidad y la ciudadanía

En este apartado se aborda el signifi-
cado psicológico, social y jurídico que 
le dan las familias al desplazamiento 
forzado al que han sido sometidas. Se 
analizan aspectos de estos significa-
dos, presentados en los estudios revi-
sados, tales como la “violencia política 
en la cual se enmarca el desplazamien-
to forzado, desprotección del gobierno, 
percepción de sus condiciones y con-
secuencias actuales en que se encuen-
tran” (24). Portilla (25) expresa que la 
experiencia de la violencia y los pro-
cesos de atención psicosocial generan 
experiencias distintas de socialización, 
de alguna forma contribuyen a la recu-
peración emocional en función de una 
adaptación a contextos más urbanos. 
Por su parte, Figueroa (26) se centra en 
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cómo la memoria colectiva favorece la 
creación de una ética pluralista e in-
cluyente que ayuda a restituir los dere-
chos humanos, mientras Díaz et al. (27) 
se ocupan de significados atribuidos a 
las experiencias de pérdidas tanto físi-
cas como simbólicas y a la elaboración 
del duelo, manifestándose como un pro-
ceso de elaboración parcial de acuerdo 
con las características personales, el 
apoyo social y los recursos simbólicos 
y económicos disponibles en los lugares 
de reasentamiento.

Otro interés de las investigaciones es la 
construcción de identidad. López et al. 
(28) plantean el análisis de configura-
ciones de identidad en jóvenes que vi-
vieron en su infancia la desaparición 
forzada de un familiar y el papel de los 
sentimientos en la construcción de la 
identidad social de los desmovilizados 
del conflicto armado, donde concluyen 
que el vínculo familiar y los sentimien-
tos aportan en la prevención y evitan 
que la violencia se perpetúe en Colom-
bia. Algunos estudios como el de Chávez 
et al. (29), analizan la experiencia de la 
maternidad en madres solteras adoles-
centes en situación de desplazamiento 
forzado y cómo “los jóvenes desplaza-
dos por la violencia son abordados en el 
contexto como constructor de vida so-
cial y su derecho a la ciudad” (30).

Otro tópico es el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas de la población 
desplazada que, según los investigado-
res, se “afecta significativamente por 
la condiciones socioeconómicas que im-
pactan en el desarrollo de acciones, ac-
titudes y emociones favorables” (31); sin 

embargo, los estudiosos plantean que 
generar “espacios de reconstrucción 
histórica permiten develar las manifes-
taciones de ciudadanía en el tránsito 
del mundo rural al mundo de la ciudad” 
(32), a través de la autorregulación de 
sus creencias y tradiciones (33). Los es-
tudios, como el de Caro et al. (34), dan 
muestra de los diversos modos de agen-
ciamiento que han emprendido para re-
hacer sus proyectos de vida y para la 
construcción de nuevas ciudadanías, 
develando la emergencia de nuevas 
subjetividades que rebasan la identi-
dad de “sujeta desplazada”.

Condiciones de salud y 
saneamiento básico

Factores de riesgo

En búsqueda de determinar el riesgo 
familiar total y el grado de salud fami-
liar de las familias desplazadas, algu-
nos estudios encontraron “correlación 
entre la situación socioeconómica y las 
prácticas y servicios de salud (0,483)” 
(35). Por otro lado, señalan que los “pro-
blemas de infraestructura de las vi-
viendas y la situación socioeconómica 
se refleja en el estado de salud” (36) de 
las familias desplazadas. Otros facto-
res de riesgo que señalan en algunos 
integrantes de familias desplazadas 
es el consumo de alcohol y de cigarri-
llo, “causando una mayor adherencia 
al cigarrillo en las mujeres y del al-
cohol en los hombres; los excesos y la 
dependencia son directamente propor-
cionales a la intensidad de la vivencia 
traumática” (37). En cuanto a la expo-
sición de ITS/VIH/sida en los hombres, 
según Vásquez et al. (38), la capacidad 
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de respuesta ante estas enfermedades 
está limitada, tanto por sus representa-
ciones del riesgo y su construcción de 
masculinidad previa, como por las con-
diciones materiales y psicosociales de 
vida desfavorables que enfrentan en 
su situación de desplazamiento recien-
te. Con relación al cuidado de la salud 
en las mujeres desplazadas, los facto-
res que se asociaron a no tener citolo-
gías recientes fueron “tener entre 41 y 
49 años, no utilizar métodos de plani-
ficación familiar, no trabajar y haber 
cursado hasta la primaria o no tener 
ningún nivel educativo” (39).

Otro componente de riesgo señalado en 
los estudios es la “desnutrición infantil 
y la sostenibilidad alimentaria” (40) en 
las familias desplazadas, convirtién-
dose en un problema de salud pública 
donde “el 67,7 % de las familias tienen 
inseguridad alimentaria, con baja ca-
pacidad económica para comprar ali-
mentos” (41) y mantener sus “prácticas 
alimentarias” (42). Dentro del análisis 
del acceso a la alimentación en el mar-
co del goce efectivo de derechos, un es-
tudio indica que “el 33,5 % de las fami-
lias afirmó consumir menos alimentos 
de los necesarios porque la comida no 
alcanzó y el 24,6% dejó de consumir al 
menos una comida principal por falta 
de dinero” (43).

Con respecto a la salud mental, la re-
visión realizada permite establecer que 
una de las consecuencias del conflic-
to armado interno son las diferentes 
formas de violencia desencadenadas, 
“menoscabando la salud mental de la 
población por el alto grado de estrés que 
ello conlleva” (44-46). Algunas de las 

investigaciones revisadas han encon-
trado que la “prevalencia de síntomas, 
posibles casos y trastornos mentales en 
este grupo poblacional es alta” (47), lo 
que complica aún más las condiciones 
“cuando no existen intervenciones en 
salud mental culturalmente apropiadas 
para las necesidades de la población” 
(46). En población infantil escolarizada 
desplazada, los investigadores encon-
traron “alteraciones de la salud men-
tal y una estrecha relación con la sa-
lud mental de su cuidador” (47). Otro de 
los intereses de los investigadores es la 
estigmatización, Campo et al. (48) men-
cionan que afecta la salud mental no 
solo porque representa un estresor im-
portante para las personas y los colec-
tivos discriminados, sino también por-
que da cuenta de las desigualdades e 
inequidades que se observan en salud.

Otro aspecto que resaltan las investiga-
ciones es la capacidad de los individuos y 
grupos “para hacer frente a condiciones 
extremadamente adversas y asegurar 
la sobrevivencia” (49), donde las muje-
res más resilientes son las adultas inter-
medias, seguidas de las mujeres mayo-
res, mientras que las mujeres jóvenes 
tienden a la inconsistencia (50). Por otro 
lado, Torres (51) identificó la existencia 
de tensiones entre las perspectivas de 
las familias y las intencionalidades de 
la entidad en el marco de la reparación 
integral. Considera que la consultoría 
con familias víctimas del conflicto ar-
mado genera espacios de conversación 
y construcción colectiva, evidenciando 
las recursividades y resiliencias para 
transformar los episodios de sufrimiento 
y dolor en estrategias de supervivencia.
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Consecuencias del el conflicto armado y 
el desplazamiento forzado

Abandono

Los estudios señalan que la vulnera-
bilidad en población escolar desplaza-
da está asociada a la indiferencia (52), 
la situación de pobreza generalizada 
tanto rural y urbana, cómo los “niños 
proyectan e introyectan escenarios 
emocionales de violencia y desterrito-
rialización (53) y las dificultades, “ten-
siones experimentadas por la escuela 
en su intento de adaptarse a la nueva 
lógica social y promover una respuesta 
inclusiva” (54). Berents (55) afirma que 
los jóvenes son también afectados por 
el conflicto armado, viviendo situacio-
nes de exclusión social y de estigmati-
zación como delincuentes o como vic-
timas pasivas, que regulan y afectan 
sus vidas. Suárez et al. (56) plantean 
la necesidad de resignificar los lugares 
donde habitan para que, a manera de 
reparación, puedan convertirse en lu-
gares de memoria colectiva y en una 
“comprensión más constructiva e inclu-
siva de la paz que se origina en la prác-
tica cotidiana” (55). 

Los investigadores afirman que las mu-
jeres, como parte integrante de las fa-
milias desplazadas, deben enfrentar 
nuevas amenazas en la ciudad, como 
“las precarias condiciones socioeconó-
micas con las que llegan a los lugares 
de destino” (57), “el desarraigo, la des-
cendencia numerosa” (58), “el bajo ni-
vel de escolaridad, los trabajos mal re-
munerados a los que tienen acceso, los 
problemas afectivos y asumir la jefatu-
ra del hogar y la responsabilidad hacia 

sus hijos y seres queridos” (59). Otras 
situaciones que enfrentan son “vulne-
rabilidad para ser víctimas de la trata 
de personas” (60), “violencia de géne-
ro, exacerbada por el conflicto armado, 
el reclutamiento de niños y, en menor 
grado, la violación y el aborto forzado” 
(61). Según los estudios, a pesar de todo 
esto, las mujeres y sus familias “mues-
tran formas creativas para adaptarse 
a su nueva situación y los desafíos que 
les trae la ciudad” (62).

Despojo

De acuerdo con Mora (63), la violencia 
socioeconómica en la población despla-
zada hace referencia a mecanismos de 
regulación de conflictos distributivos y 
prácticas gubernamentales que elimi-
nan las condiciones base para la repro-
ducción de la vida. El autor identifica 
tres expresiones clave de la violencia so-
cioeconómica: el despojo, la inseguridad 
económica y la no generación de opor-
tunidades para esta población. Algu-
nos estudios revisan el desplazamiento 
forzado como “táctica de guerra que los 
grupos armados utilizan para conquis-
tar nuevos territorios” (64). Esta apro-
piación de tierras se da en “medio de la 
impunidad” (65) y obliga a las familias 
campesinas a ubicarse en las periferias 
de las capitales. De acuerdo con Ocam-
po et al. (66), la exigencia de cambiar 
de lugar de permanencia transforma la 
idea que las familias y sus integrantes 
tienen acerca de sí mismos y del espacio 
que ocupan. Su ubicación les comunica 
las condiciones precarias que los rodean 
al encontrarse deslocalizados y desinte-
grados del espacio, tal como lo habían 
construido para sí y su familia.
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Por otro lado, los investigadores seña-
lan que la estabilización socioeconómi-
ca de los hogares desplazados es difícil, 
lo cual se puede constatar en un estu-
dio que investigó los determinantes del 
deseo de retorno de las familias despla-
zadas: “ i) la tenencia de la tierra en el 
lugar de origen constituye un incentivo 
para volver; ii) los hogares vulnerables, 
en particular los hogares encabezados 
por mujeres y los de minorías étnicas, 
buscan establecerse en el lugar de re-
cepción y exhibir un menor deseo de 
volver; iii) los que se desplazan como 
consecuencia de un ataque directo es-
tán menos dispuestos a regresar; iv) 
las oportunidades económicas en el lu-
gar de origen no promueven el retorno, 
mientras que las oportunidades econó-
micas en el lugar de recepción disminu-
yen la voluntad de regresar y v) las re-
des sociales, como se ejemplifica en la 
membresía en organizaciones campesi-
nas y la propiedad colectiva de la tie-
rra, aumentan el deseo de volver (67).

Reclutamiento

El reclutamiento de integrantes de la 
familia es otra consecuencia que pade-
ce la población desplazada. Según los 
estudios revisados, “las distintas for-
mas de vinculación, el entrenamiento, 
la participación de acciones de guerra, 
los juicios militares, el coqueteo, el ena-
moramiento, su relación con la mater-
nidad, los planes de fuga, el proceso de 
retorno a la vida civil y su lucha por la 
subsistencia en la ciudad después de 
su reinserción son aspectos abordados 
por algunos de los investigadores” (68). 
Muy poco se indaga en los trabajos re-

visados sobre las afectaciones emocio-
nales de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado, atentan-
do contra sus derechos fundamentales, 
especialmente los relacionados con “el 
derecho a la vida, a una familia, al sano 
esparcimiento y a la libertad” (69), con-
virtiéndose como “instrumento para la 
acción delincuencial con fines bélicos” 
(70) por su vulnerabilidad en su entor-
no familiar y social.

Una de las investigaciones explora el 
papel y el impacto del rechazo y el es-
tigma de jóvenes desmovilizados, “in-
cluyendo la transición de la vida rural 
a la urbana, la reunificación familiar, y 
destaca la importancia de abordar el re-
chazo y el estigma a través de procesos 
de sensibilización y reconciliación de la 
comunidad” (71). En otro estudio son los 
adultos, tanto hombres como mujeres, 
los que “muestran cómo ciertos patro-
nes de género normalizados durante la 
socialización de la infancia influyen en 
la posibilidad futura de unirse a grupos 
armados” (72).

Condiciones laborales

Según los estudios, el trabajo informal 
se ha convertido en la forma de sus-
tento de las personas en condición de 
desplazamiento en el país. Para Rome-
ro (73), ser migrante por motivo violen-
to está negativamente asociado a la 
pertenencia al sector formal y positi-
vamente asociado a la pertenencia al 
desempleo y al sector informal. Muchos 
de ellos, con “limitadas condiciones de 
salud y precarias condiciones de tra-
bajo” (74), lo que aumenta aún más los 
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riesgos cuando su “trabajo es itinerante 
y está ligado a múltiples territorios que 
habitan en búsqueda del sustento” (75).

Desaparición forzada

Es unos de los eventos más dolorosos 
que abordan los estudios; sin embargo, 
se refieren poco a los procesos de duelo 
no resuelto como un posible resultado 
de la desaparición de un ser querido. 
Heeke et al. (76) refieren que la desa-
parición forzada se relaciona con re-
acciones de duelos prolongados, sobre 
todo cuando los familiares mantienen 
la esperanza de que la persona desa-
parecida está todavía viva. Campo et 
al. (77) agregan que el grado de angus-
tia emocional se relaciona con la victi-
mización múltiple durante el conflicto 
y el desplazamiento, que en muchos de 
los casos es causado por la desapari-
ción o muerte de un ser querido. Frente 
al proceso de intervención comunitaria 
y los ejercicios de memoria histórica 
en medio del conflicto armado, Panto-
ja (78) concluye que hay una perma-
nencia del conflicto armado en la re-
gión, que no solo implica un riesgo real 
y material para los habitantes, sino 
también la continuidad del despliegue 
de estrategias de guerra psicológica y 
violencia simbólica que sostienen el te-
rror, el temor y la desconfianza. La pre-
sencia permanente de la impunidad y 
la ausencia de verdad están ancladas 
al débil funcionamiento de la justicia 
colombiana.

Migraciones internacionales

Es otra de las consecuencias del des-
plazamiento forzado abordadas por las 

investigaciones revisadas. A continua-
ción se enumeran los aspectos de los 
que ocupan los estudios en cada caso: 
1. España, prestando especial atención 
a los integrantes jóvenes y migración 
femenina (79). 2. Ecuador, que expone 
el contexto de la frontera, las relacio-
nes binacionales (comerciales y de ex-
plotación minera) (80), Carre (81) men-
ciona la situación jurídica, el acceso a 
los servicios públicos, el problema de la 
discriminación, los grupos vulnerables 
y las medidas de los Estados implica-
dos ante la problemática. 3. Perú, como 
condición particular de movilidad que 
“va más allá de las fronteras naciona-
les, con políticas de articulación entre 
Colombia y Perú, que vienen trabajan-
do desde hace ya varios años” (80). 4. 
Chile, región de Antofagasta, que ca-
racteriza la situación de las familias 
inmigrantes afrocolombianas, con én-
fasis en las mujeres: “las motivaciones 
migratorias más frecuentes fueron el 
desplazamiento forzado y sus condi-
ciones básicas, sociales y económicas, 
así como el impacto constante que los 
sistemas contextuales y étnicos que los 
afectan tenían sobre las mujeres inmi-
grantes” (82).

Política pública y desplazamiento 
forzado

La revisión realizada arroja que el di-
seño de políticas públicas frente a este 
problema se empezó a realizar a partir 
de una nueva perspectiva, en la que 
están presentes los valores y principios 
consagrados en la Constitución Nacio-
nal de 1991. A partir de ello, Carrillo et 
al. (83) mencionan que las políticas en 
familia en situación de desplazamien-
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to plantean desafíos para el desarrollo, 
implantación y evaluación, por lo que 
es importante superar los retos exis-
tentes y fomentar el desarrollo de las 
políticas familiares en situación de des-
plazamiento. Espinosa et al. (84) inda-
gan sobre una serie de indicadores que 
permiten establecer el estado del goce 
efectivo de derechos (GED) de la pobla-
ción en situación de desplazamiento: 
derecho a la vida, derecho a una vi-
vienda digna, derecho a la identidad, 
atención en términos del respeto a su 
integridad y las garantías para obtener 
un tratamiento acorde al enfoque dife-
rencial, sobre garantías de subsisten-
cia mínima y alcance de la cobertura 
de ingresos económicos y educación en 
esta población.

En algunos estudios se examina el pro-
ceso que desarrolló la población despla-
zada, la participación y la defensa de 
la política pública, que se manifiestan 
a través de expresiones de resistencia 
ciudadana, lo cual lleva a la “compre-
sión del desplazamiento forzado como 
un tipo de migración forzada, un con-
texto sociopolítico del desplazamiento, 
la política pública como un referente 
de la lucha y resistencia ciudadana y 
otra forma de concebir la ciudadanía”, 
particularmente en esta población (85). 
Por otro lado, algunos investigadores 
analizan cómo las políticas públicas in-
visibilizan a las víctimas del conflicto 
que pertenecen a familias no conven-
cionales. Esto permitió mostrar avan-
ces como: “a) desprendernos del con-
cepto cerrado de víctima-individuo; b) 
entender el directo impacto que tiene 
el conflicto armado en la conformación 

familiar; c) constatar que la familia no 
es típica cuando se ve inmersa en un 
conflicto armado” (86).

Conclusiones
El desplazamiento forzado interno está 
relacionado con la violencia que genera 
el conflicto armado. Cuando el conflic-
to se escala, el desplazamiento se au-
menta; así mismo, cuando el conflicto 
disminuye, este desciende. El desplaza-
miento forzoso ha sido utilizado como 
táctica de guerra, infundiendo miedo 
como elemento fundamental para el 
abandono de su territorio, a ello se adi-
ciona el reclutamiento, el despojo de los 
bienes y la desaparición forzada de al-
gunos de los integrantes de la familia.

Las consecuencias en las familias des-
plazadas o en alguno de sus integrantes 
son los cambios en las relaciones entre 
los géneros, la violencia contra la mujer, 
la experiencia de desarraigo, la incerti-
dumbre económica y la inseguridad y 
el miedo. La población que más se des-
plaza es la rural, las mujeres y los ni-
ños, las niñas y los jóvenes, lo que lleva 
a un abandono de sus tierras, cambios 
de roles donde los hogares desplazados 
tienen jefatura femenina, bajos niveles 
de educación y un número importan-
te de hijos. Por otro lado, la pérdida de 
bienes materiales, afectivos, de empleo 
y acceso a trabajos no calificados y pe-
ligrosos llevan al empobrecimiento per-
manente de la comunidad.

Las familias desplazadas plantean ne-
cesidades como asistencia sanitaria, 
accesibilidad a servicios públicos, a 
una vivienda, a la educación, a un tra-
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bajo digno, al reconocimiento de su cul-
tura, a ser escuchados y valorados de 
otra manera y a ser visibilizados, pero 
también la posibilidad del retorno a sus 
territorios.

Las experiencias traumáticas del des-
plazamiento forzado conducen a los 
grupos humanos que lo padecen a re-
significar los lugares donde habitan, a 
generar transformaciones a través de 
la resiliencia y a la narración de sus ex-
periencias dentro de un marco de me-
moria histórica de sus integrantes, con 
el fin de generar reconciliación, perdón 
y esperanza. Las familias desarrollan 
capacidades para enfrentar las adver-
sidades desde los sentidos que le dan 
a la vida cotidiana, resaltando la soli-
daridad y la confianza para consolidar 
vínculos comunitarios y sociales que 
permiten hacer valer sus derechos den-
tro de un marco de la política pública.

La categoría de primer orden que emer-
gió con mayor frecuencia en este ejer-
cicio de revisión fue “consecuencias del 
conflicto armado”. Así mismo, emergie-
ron categorías de segundo orden como 
“abandono”, “despojo de sus tierras y 
bienes”, “reclutamiento de algunos de 
sus integrantes”, “condiciones labo-
rales”, “desaparición forzada” y “mi-
graciones internacionales”. Luego se 
encuentra “caracterización de la po-
blación y condiciones de salud”; por úl-
timo, “significados del desplazamiento” 
y “política pública”. El método de inves-
tigación más frecuente fue el cuantita-
tivo. La población que más se estudia 
corresponde a hombres y mujeres adul-
tos jóvenes, adultos maduros y adultos 

mayores. En el segundo orden están las 
familias y los hogares de la población 
desplazada como conjunto. Los lugares 
más estudiados son los departamentos 
de Cundinamarca y Antioquia, siendo 
sus capitales los territorios más recep-
tores de esta población.

Finalmente, el tener diversas perspec-
tivas, no solo de lugar, sino sentir hu-
mano con la población desplazada, 
permitirá que la nueva generación de 
profesionales de diversas áreas se com-
prometa y construyan una visión pro-
pia de lo que ha sido el desplazamiento 
forzado a causa del conflicto interno y 
aporten medidas que sean adoptadas 
desde las políticas públicas que emer-
gieron a causa de esta situación.
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