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UNA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO  
PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS  

EN EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  
DE LAS VÍCTIMAS

Lerida Romero Fuenmayor1 

Margarita Jaimes Velásquez2 

Sandra Márquez Cárdenas3

Introducción 
La violencia en Colombia ha sido sistemática y funcional a los 
intereses económicos de los diferentes sectores y actores interesa-
dos en el conflicto; reflexionar sobre la situación de las víctimas, 
es aproximarse a una realidad que muestra los estragos que ha 
dejado el conflicto armado a lo largo y ancho del país afectando 
significativamente a personas, desintegrando familias enteras y 
debilitando las estructuras comunitarias, organizativas y sociales. 

1 Docente. Directora de Proyección Social Institucional. Formuladora del 
Proyecto de creación del Centro de Orientación socio jurídica a Víctimas 
del Conflicto Armado COS de CECAR. Correo electrónico: lerida.
romero@cecar.edu.co 

2 Docente investigadora y asesora Jurídica del COS en temas de Memoria 
histórica, enfoque diferencial y documentación de casos. Correo 
electrónico: margarita.jaimes@cecar.edu.co

3 Docente asesora jurídica del COS. Encargada de acompañamiento a 
profesionales en práctica, documentación, asesoría y seguimiento a casos. 
Lideresa en articulación interinstitucional y proceso de formación jurídica 
interna del COS. Correo electrónico: Sandra.marquez@cecar.edu.co



154

CARACTERIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS  
DE NEGOCIOS INCLUSIVOS EN COLOMBIA

La honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-370 de 2006 re-
cordó que los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos 
humanos a obtener reparación y restablecimiento de sus derechos tienen 
el carácter de fundamentales; por consiguiente, el Estado debe proveer el 
acompañamiento, la orientación y la atención necesaria para la satisfacción 
y el goce efectivo de derechos de las víctimas a fin de que éstas superen el 
estado de vulnerabilidad en que se hallan. 

En cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, 
especialmente en el restablecimiento de aquellos vulnerados por los acto-
res armados ilegales, desde 1997 leyes que respondieran a las afectaciones 
sufridas en el marco de las confrontaciones entre los actores armados en 
disputa. Así pues, en 1997 se creó la Ley 387 a través de la cual se formuló 
una política pública encaminada a la atención de la población en situa-
ción de desplazamiento; posteriormente con los acuerdos entre las AUC 
y el Gobierno, se promulgó la Ley 975 de 2005 por medio de la cual se 
imponen obligaciones a los desmovilizados de reparar a las víctimas y se 
reconoce que la reparación debe ser integral. Esta integralidad fue susten-
tada posteriormente en la Sentencia C- 370 de 2006, al recordar que uno 
de los derechos de las víctimas es participar activamente en los procesos en 
que tengan interés, aclarando las responsabilidades de unos y otros en el 
marco del proceso de justicia y paz. En el año 2011 se emite la Ley 1448, 
que articulan las medidas administrativas y judiciales que propenden por la 
satisfacción de la reparación integral. 

El compromiso social con las víctimas y su situación va generando esce-
narios de redes interinstitucionales que permiten desde diferentes escena-
rios el desarrollo de estrategia de atención, acompañamiento a la población 
en el restablecimiento del estado de vulnerabilidad generado a partir del 
conflicto armado, pero también, en la defensa de sus derechos. En una 
sociedad tan golpeada por la conflictividad y por los entramados de las 
relaciones de sus miembros, la académica cumple un papel fundamental en 
encontrar y proponer los mecanismos pertinentes para disminuir el sufri-
miento en este caso de las víctimas y proponer escenarios de reconciliación 
y convivencia en un marco de derecho.
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Este artículo recoge la experiencia planteada por CECAR como aca-
démica en la atención a la problemática de las víctimas y en la recuperación 
de los espacios sociales y comunitarios para remplazar las acciones violentas 
por escenarios de desarrollo.

La realidad de la región y la respuesta de la academia
Según la Red Nacional de Información RNI, en Colombia se registra más 
de 8 millones de víctimas, de las cuales en la Región de Montes de María 
se registraron más de 50 mil familia en condición de desplazamiento y más 
de 7 mil víctimas directas, sin incluir las victimas de despojo de tierra, todo 
ello como producto del conflicto y de la confrontación armada que se dio 
en la Región de los Montes de María donde confluyeron grupos armados 
como el frente 35 y 37 de las FARC EP, Los Bloques Héroes de los Montes 
de Montes de María y Bloque Región Mojona de las extintas AUC, con un 
tercer actor como lo fue las fuerza militares del Estado. La disputa entre los 
actores armados y desplazamientos masivos e individuales se fundaron en 
la comisión de masacres, homicidios, violencia sexual, reclutamiento for-
zado, lesiones, atentados a la integridad física y diversas formas de control 
social por mencionar algunas. 

El drama humanitario declarado por organismos de Derechos Huma-
nos a nivel nacional e internacional en Colombia, por la situación de las 
víctimas que llegaban no solo de la Región de los Montes de María sino de 
otras parte del país y una evidente baja capacidad de las instituciones loca-
les y de la región para hacer frente a la situación; generan por consiguiente 
una repetitiva acción de revictimización de las personas que exigían el res-
tablecimiento de derecho.

La Corporación Universitaria del Caribe (en adelante CECAR), es una 
Institución de Educación Superior que presta sus servicios a la región desde 
hace 30 años con diferentes programas académicos en los que se incluye el 
programa de Derecho, Psicología y Trabajado social, con Sede principal 
en Sincelejo, Capital del Departamento de Sucre. CECAR en coherencia 
con su Misión y con la pertinencia social que se exige de las actividades de 
educación superior, crea para el desarrollo de su extensión social y relación 
con el entorno; los Centros y Consultorios de Proyección Social como una 
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estrategia de gestión para la paz territorial y que tienen por objetivo im-
pactar con sus servicios las necesidades existentes en la comunidad. Para 
cumplir este objetivo, se proponen estrategias formativas, de sensibiliza-
ción y de atención a la población beneficiaria teniendo en cuenta el contex-
to histórico, geográfico y social en que se desenvuelven las comunidades. 
Paralelamente, los programas académicos se fortalecen en tanto permite a 
los estudiantes desarrollar sus conocimientos a través de las prácticas aca-
démicas y el conocimiento de las realidades del entorno social cercano.

CECAR, como Institución de Educación Superior, viene trabajando 
desde hace más de 10 años por el proceso de construcción de paz con dife-
rentes estrategias, así: Creo el Centro de Familia como respuesta a necesi-
dades de orientación, prevención de problemas psicosociales en las familias, 
sus miembros y su entorno socio comunitario; el Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación como estrategia y mecanismo de asesoramiento y 
representación jurídica en las diferentes ramas del derecho; desde el Con-
sultorio Arquitectónico, en acciones de apoyo a la gestión de comunidades 
para la recuperación de espacios públicos, asesorías técnicas para el de-
sarrollo de proyectos de mejoramiento de vivienda y paisaje de barrios y 
mejoramiento de las condiciones habitacionales de familias vulnerables; El 
Consultorio Empresarial que realiza actividades para el desarrollo empre-
sarial y apoyo al desarrollo económico con enfoque social con empresarios, 
micro empresarios y organizaciones sociales productivas y crea en el 2010 
el Centro de orientación socio Jurídica a Víctimas del Conflicto (en adelan-
te COS) en alianza con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD y la orientación del PRIMMa (Proceso de Reconstrucción Integral 
de los Montes de María) crean un escenario de discusión para analizar el 
papel de la academia en la búsqueda de soluciones y sus aportes en la aten-
ción a las víctimas del conflicto armado interno en cuanto al tema de acceso 
a la justicia y el derecho a una reparación integral. 

La experiencia permite crear un modelo de atención psicosocial y jurídica 
para las víctimas, con el cual se aportan espacios y/o procesos educativos, 
pedagógicos, sociales y políticos que permiten incidir en la recuperación de 
la condición de sujetos de derecho de las personas afectadas por la violencia 
y la creación de otros escenarios de re-significación de las víctimas y la po-
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blación en general que facilitan la construcción de procesos de convivencia 
y paz territorial como la estrategia Museo Centro de la Memoria, como 
escenario de re - significación, formación y educación para el encuentro y la 
convivencia; el Centro de Investigación en Reconciliación, Convivencia y 
Paz Territorial, como el proceso que aporta a conceptuar desde el territorio 
los imaginarios de reconciliación, convivencia y paz que se requieren, así 
como las apuestas de desarrollo e innovación que deban impulsarse para 
trascender a las relaciones de conflicto a la solución de problemáticas so-
cioeconómicas históricas; el Centro de Documentación en DDHH y géne-
ro con un alianza establecida con el Centro de Memoria Histórica a nivel 
nacional como ejercicio de no repetición y por último; la Catedra Regional 
de Paz como escenario de discusión y debate sobre diferentes temáticas 
relacionadas con la construcción y pedagogía para la paz en el posconflicto. 
Estos escenario, la visibilizan como una universidad gestora de paz en la 
región Caribe. 

Todas estas acciones son vinculantes y espacios de coordinación perma-
nente con estudiantes, docentes e instituciones y organizaciones de la so-
ciedad civil. Es pilar de la universidad formar profesionales en coherencia a 
la respuesta a las causas de la violencia y a las consecuencias de la mismas; 
esto permite desarrollar academia con responsabilidad, pero sobre todo, 
con sentido humano para remplazar los escenarios violentos por espacio 
de educación y construcción de paz, utilizando la Ciencia, la Tecnología y 
la innovación social, es decir, gestión del conocimiento con utilidad social. 
Un modelo de gestión para el trabajo e intervención relacionada con vícti-
mas y escenarios de conflicto para CECAR, lo constituye un conjunto de 
prácticas y procesos que proyectan su misión y sus objetivos institucionales 
hacia la consecución de unas metas de desarrollo en la región en alianza 
con un conjunto de actores para lograr una transformación social, en aras 
de aportar a procesos de desarrollo sostenibles y duraderos como lo amerita 
el proceso de paz en Colombia. 

La experiencia de CECAR permite analizar que las universidades 
deben replantear sus estructuras académicas, administrativas, investigati-
vas y de proyección social para transversalizar su accionar con un compro-
miso determinante para construir paz sustentable y duradera con procesos 
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que involucran a toda su comunidad académica. La gestión de paz desde las 
Instituciones de Educación Superior debe permitir se desarrollen acciones 
que aporten a la garantía de no repetición de los hechos victimizantes; las 
acciones y las estrategias están dadas en la razón de ser y los objetivos de la 
Educación Superior, como corresponsal en el desarrollo y transformaciones 
de realidades para generar mejores condiciones de vida. 

Reconstruyendo el proceso de la ruta de atención psicosocial y jurídica
En marzo del 2011 se empezó el proceso de construcción de la RUTA, 
con un ejercicio participativo que involucró a estudiantes y profesores de 
los programas académicos de Trabajo Social, Psicología y Derecho, con el 
apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD que 
aporto la participación de profesionales experto que habían venido traba-
jando en Colombia con la problemática de desplazamiento. El proceso se 
realizó a través de seminarios talleres presenciales con los cuales se buscó, 
contextualizar la acción, establecer el contexto jurídico político de la aten-
ción de las víctimas en Colombia.

El punto de partida de la construcción de la ruta lo constituyeron los 
siguientes aspectos que se construyeron con un ejercicio metodológico que 
permitió recoger en tiempo real las situaciones:

Identificar la condición de víctimas y sus derechos, el grupo de trabajo 
a través del estudio de caso abordando tres (3) premisas:

• Las víctimas son siempre quienes sufren las afectaciones y los daños, 
los victimarios son culpables de injusticias y jamás podrán devolver-
le a la víctima su situación inicial aunque terminen pagando las 
consecuencias legales.

• Las víctimas no pueden confundirse con el sufrimiento, por eso, 
cuando los victimarios sufran con las penas, no son víctimas porque 
no son inocentes.

• Las víctimas tienen voz propia y nadie las puede callar.



159

Capítulo 6. UNA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS EN EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LAS VÍCTIMAS

Identificación de problemas atendiendo el contexto particular de la re-
gión; a través, de una situación vivida por el grupo de trabajo que vistió 
cada institución del sistema institucional, con un caso específico en tiempo 
real del ejercicio de construcción de la ruta se concluyeron las siguientes 
situaciones:

• Falta de información y orientación de la población víctima

• Incumplimiento y falta de Atención Humanitaria de Emergencia 

• Altos niveles de ansiedad y estrés en las víctimas con duelos no 
elaborados

• Falta de información sobre restitución de tierras y retornos

• Desplazamiento Intraurbano

• Violencia Sexual Basada en Género

• Ruptura de redes comunitarias

• Falta de atención a servicios básicos en salud y educación

• Falta de atención psicosocial y falta de estrategias de afrontamiento 
de las víctimas.

Población afectada desde la perspectiva del enfoque diferencial:

• Mujeres

• Niñas, niños

• Adolescentes

• Afrodescendientes

• Indígenas

• Hombres

• Adultos mayores

• Líderes de comunidades
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• Líderes de organizaciones

• Organizaciones

• Familias

• Comunidades

• Miembros de LGTBI

• Población Receptora

Instituciones responsables de la protección y atención de las víctimas. 
(mapa Institucional). Con un ejercicio realizado por los estudiantes en 
tiempo real se construyó el mapa de instituciones responsable de la aten-
ción de las víctimas.

• Entidades territoriales

- Secretaría de salud
- Comisarías de familia
- Red pública hospitalaria
- Secretaría de Gobierno
- Asuntos Étnicos

• Ministerio público

• Acción Social (UT)

• ICBF

• FISCALÍA

• Medicina Legal

• INCODER

• Instrumentos Públicos

• Ministerios de Agricultura
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• Ministerio del Interior

• SENA

• CNRR

A partir de estos resultados se identifican tres aspectos importantes que 
se deben abordar en la atención del Centro de Orientación Socio jurídica a 
Víctimas del Conflicto:

La atención psicosocial, considerando de que hasta ese momento eran 
pocas y casi nulas las acciones que desde la institucionalidad en especial 
del sistema de salud, se identificó el servicio que venía prestando el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a través de la modalidad 
Unidades Móviles de Atención Psicosocial, el cual consistía en un abordaje 
interdisciplinario momentáneo en la emergencia que no resolvía de fondo 
la necesidad de atención y recuperación emocional de las víctimas.

No obstante este abordaje debía comprender no solo el proceso de re-
cuperación emocional, si no la necesidad de que la víctima encontrara en 
la atención una escucha activa que permitiera identificar los hechos Victi-
mizantes, los daños causados y el contexto en el que ocurrieron los hechos. 
Inicialmente se trataba de realizar la atención en crisis y restablecer la con-
dición emocional de la persona para que ella misma gestionara su proceso 
de exigibilidad de derecho.

Acompañamiento y orientación jurídica: El segundo aspecto lo constituye 
la situación de reconocimiento a la condición de víctimas y sus derechos 
y la necesidad de accesibilidad a la atención por parte de las instituciones 
responsables del Estado, se identificó una baja capacidad institucional y 
un desconocimiento de los fundamentos legales para dar respuesta a las 
peticiones y exigibilidad de derechos de las víctimas. Desde la estrategia 
del COS se propuso hacer del momento de la orientación “un proceso pe-
dagógico” para que la persona pudiese comprender lo que le pasó, los daños 
causados, el universo de derechos que le fueron vulnerados y las institucio-
nes responsables de su restablecimiento.
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A través del acompañamiento se realizan asesorías jurídicas, más 
no representaciones legales, asistencia en la elaboración de recursos 
jurídicos para la accesibilidad al sistema y a las atenciones por parte 
de las instituciones del Estado. 

La coordinación interinstitucional: Si bien es cierto, la demanda de aten-
ción de las víctimas por su volumen desbordaban la capacidad institucional, 
también es cierto que por orden constitucional y por Ley es el Estado el 
responsable de su atención; pero esta conclusión tampoco excluye de co-
rresponsabilidad a la sociedad civil y sus organizaciones, el conflicto y el 
drama humanitario y la compleja situación de las víctimas nos compete a 
todos, de ahí que se demande responsabilidades a la academia para aportar 
conocimiento y procesos metodológico que permitan avanzar en la resolu-
ción de la situación, sin entrar a remplazar al Estado.

Con estas claridades se concluye que el ejercicio del Centro de 
Orientación Socio Jurídica a Víctimas del Conflicto demandaba 
una efectiva coordinación interinstitucional para: coadyuvar la 
labor del Estado y hacer un ejercicio de interlocución entre la 
víctima sus demandas y los servicios de las instituciones, sin que 
la persona entrara en una situación de dependencia, la intención 
era acortar el proceso de accecbilidad a las rutas de atención 
atendiendo a las situación de las persona, pero también hacerle 
seguimiento al proceso de restablecimiento de derecho por parte 
de las instituciones. 

Acercamiento conceptual y metodológico a la atención y 
acompañamiento psicosocial y jurídica a víctimas del conflicto
El marco normativo Colombiano establece como principio fundante de 
la atención la Dignidad Humana, traducida en una atención integral que 
responda a cada una de las necesidades de las víctimas de acuerdo a sus 
particularidades y desde un enfoque diferenciador que ayude a la transfor-
mación de la realidad de la persona victimizada. Partiendo de esa premisa, 
la atención jurídica debe reconocer en cada persona que acude al COS sus 
afectaciones y sus necesidades específicas, de manera que la orientación 
jurídica cuente con el acompañamiento sicosocial necesario para la reso-
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lución de los conflictos asociadas al motivo de consulta. Por otro lado, se 
debe propender porque la persona beneficiaria sea participe activa en la 
resolución de su problema; por ello se debe propiciar el empoderamiento 
en las herramientas de protección de sus derechos, mediante el ejercicio de 
construcción colectiva del documento final.

De otro lado, la atención entiende a: 

• La persona víctima como sujeto de derechos y del restablecimiento 
de aquellos vulnerados.

• La comunidad como espacio de gestión y desarrollo para el mejora-
miento de las condiciones de vida.

• El empoderamiento pacifista colectivo como mecanismo organiza-
tivo para restablecimiento de derechos y contribución a la recons-
trucción del tejido social.

Fase de atención inicial o de identificación.
En ella, es importante identificar el contexto en que se desarrollaron los 
hechos victimizantes así como los elementos probatorios necesarios que 
permitan el acceso a la justicia de las víctimas.

Identificar la condición de víctimas y sus derechos, según el marco ju-
rídico que le corresponda (Ley 418 de 1997, Ley 975 de 2005, Ley 1448 
de 2011 y otras) a través del estudio del caso, según el hecho o los hechos 
victimizantes. 

Atendiendo a las siguientes premisas:

• Las víctimas son siempre quienes sufren las afectaciones y los daños, 
No existe justificación a la vulneración de los derechos humanos. 

• Comprender que la escucha activa a los hechos narrados en la fase 
inicial constituyen el derrotero a seguir en cuanto a la resolución del 
conflicto en clave del uso de las herramientas jurídicas existentes. 
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• Escuchar y obtener de manera clara, detallada las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en que se produjo la victimización o re victi-
mización que genera la solicitud de servicio.

• Informar a la víctima los alcances del servicio que presta el Cen-
tro de Orientación, enfatizando en la confidencialidad de los temas 
tratados.

• No brindar falsas expectativas sobre el resultado del proceso. Se 
debe abordar con absoluta claridad cada tema jurídico. 

Fase de acompañamiento y atención jurídica.
La orientación jurídica se fundamenta en el acompañamiento y asesoría a 
las víctimas, no sustituyendo el papel del Estado, sino coadyuvando para la 
sensibilización y el empoderamiento ciudadano. Es importante comprender 
que la atención jurídica no es independiente del ejercicio psicosocial, toda 
vez que el ejercicio de reconstrucción y narración (Fase Inicial) de hechos 
genera cargas emocionales que aun las víctimas no han podido superar.

Posterior a la recepción e identificación correspondiente a la fase inicial, 
se determina la ruta jurídica correspondiente al caso en concreto desde un 
enfoque diferencial. 

Cabe anotar que desde el COS no se hace representación legal a las 
Victimas; para los casos que lo requieran se articula con el Consultorio 
Jurídico o con la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a las competencias de 
cada uno.

Proyectar y entregar a la víctima los alegatos, solicitudes, recursos y 
elementos probatorios propios de cada acción a interponer, explicándoles 
tiempos procesales para la resolución de su caso y haciendo énfasis en valo-
res humanos que generen una mayor comprensión por parte de los usuarios 
de la orientación dada.

En esta Fase se logra:

• Activar mecanismos para hacer efectivos los derechos;
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• Asesorar sobre el uso de mecanismos de exigibilidad de derechos;

• Activación de rutas y

• Preparar legalmente a la víctima para la exigencia del restableci-
miento de sus derechos. 

El contexto de la atención jurídica.

• Derechos y Garantías. La Ley del más débil. Luigi Ferrajolil. El 
Derecho como sistema de garantías: ¿Está en crisis?

	 Crisis de legalidad: los titulares de los poderes públicos no 
se sienten vinculados a las reglas sociales.

	 Crisis del Estado Social: inadecuación estructural del Esta-
do de Derecho a las funciones del Estado Social.

	 Crisis del Estado nacional: cambio de lugares de soberanía, 
alteración del sistema de fuentes y debilitamiento del cons-
titucionalismo.

• La función de garantía del Derecho resulta posible en los orde-
namientos de Constitución rígida, por una doble condición: per-
tenencia a normas positivas (hechas y puestas por seres humanos) 
y al Estado Constitucional de Derecho (normas formales y subs-
tanciales – valores ético / políticos: igualdad, dignidad, derechos 
fundamentales). 

• Esto es, un derecho sobre el derecho. (i) Disociación entre Validez y 
Vigencia y relación entre forma y substancia de las decisiones. (ii) 
Revisión de la concepción puramente procedimental de Democra-
cia y reconocimiento de una mirada substancial, (iii) Redefinición 
del papel del juez y revisión de la sujeción a la ley (iv) la ciencia 
jurídica no solo es descriptiva, sino crítica y proyectiva.

Características de las guerras luego de la Segunda Guerra Mundial

• Son conflictos violentos de masas
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• Implican dos o más fuerzas contendientes, al menos una, está al 
servicio del gobierno

• En ambos bandos tiene que haber una mínima organización cen-
tralizada

• Las acciones armadas se llevan a cabo planificadamente.

Afectaciones actuales del modelo de guerra clásico

• No solo están supeditadas a razones de Estado, sino a cualquier, 
incluso a sí mismas.

• La clásica relación entre liderazgo político y plana mayor militar se 
invierte.

• La línea que divide a combatientes y civiles se borra

• Roles y fines implicados en la guerra han cambiado

¿Qué es la atención jurídica en el COS?.

El Centro de Orientación Socio jurídica a Víctimas del Conflicto, con la 
decidida intención de aportar en la consolidación de espacios y/o procesos 
educativos, pedagógicos, sociales y políticos, que permitan la recuperación 
de la condición de sujetos de derechos de las personas afectadas por la vio-
lencia, propicia la construcción e implementación de una ruta jurídica enfo-
cada al restablecimiento de derechos y a la promoción del desarrollo indivi-
dual, familiar y socio comunitario. Todo ello en procura de que se garantice 
la reparación integral con una efectiva coordinación interinstitucional y 
fortaleciendo la gestión participativa de las víctimas y sus organizaciones 
sociales de base en los escenarios de incidencia territorial, haciendo énfasis 
en las zonas rurales, más afectadas por las condiciones socio económicas y 
socio políticas que enmarcaron los nefastos hechos victimizantes.

Es el proceso por el cual las victimas conocen:

• Sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación

• Los distintos tipos de reparación y asistencia a la que tienen derecho
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• Las etapas en los procesos judiciales y administrativos

• Las instituciones que integran el sistema integral de atención a las 
víctimas.

La atención jurídica incluye…

1. Escuchar y obtener de manera clara, detallada las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en que se produjo la victimización que genera 
la solicitud de servicio.

2. Informar a la víctima los alcances del servicio que presta el COS
3. No brindar falsas expectativas sobre el resultado del proceso. Se 

debe abordar con absoluta claridad cada tema jurídico. 
4. Solicitar los elementos probatorios necesarios para la reivindicación 

del derecho vulnerado.
5. Identificar las acciones, recursos y actores institucionales intervi-

nientes en cada etapa procesal. 
6. Preparar legalmente a la víctima.
7. Proyectar y entregar a la víctima los alegatos, solicitudes, recursos y 

elementos probatorios propios de cada acción a interponer.
• Activar mecanismos para hacer efectivos los derechos.

• Establecer derechos violados.

• Asesorar el uso de mecanismos de exigibilidad. 

• Informar y orientar.

• Orientar a la persona.

• Activación de rutas.

• Apoyo sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar.

• Asesoría sobre acciones a desarrollar.

• Explicar las rutas que se pueden seguir para la activación de bienes.
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• Explicar el proceso por muerte presunta para casos de más de dos 
años.

• Orientar a las comunidades sobre las acciones para hacer cumplir 
sus derechos.

Fase de acompañamiento psicosocial.
En el marco colombiano, la atención psicosocial se define como el proceso 
de acompañamiento, individual, familiar o comunitario; orientado a hacer 
frente a las consecuencias de un impacto traumático y a promover el bienes-
tar y el apoyo emocional y social de la víctima, estimulando el desarrollo de 
sus capacidades. En tal sentido, la atención psicosocial tiene como objetivo 
la recuperación de la salud mental refiriéndose al bienestar subjetivo y la 
percepción de la propia eficacia y autonomía, así como la competencia y la 
autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales. (Corpora-
ción AVRE, 2008). 

La atención debe reconocer el vínculo entre el impacto individual y la 
perspectiva social; tomando como bienestar la relación existente entre los 
aspectos psicológicos diarios (actitudes, pensamientos, emociones y con-
ductas) y el entorno social en el que se vive (relaciones, tradiciones, ritos y 
cultura). Se trata entonces, de reconocer en los individuos y en las comuni-
dades necesidades básicas psicosociales, como el trato digno, la seguridad 
y la protección, el reconocimiento de la experiencia traumática, el acceso 
al ejercicio de sus derechos como víctimas, la participación en la toma de 
decisiones que afectan sus vidas, la atención en los procesos de duelo (apoyo 
emocional individual mediante grupos de apoyo o apoyo terapéutico) y 
el fortalecimiento de los lazos de soporte afectivo y social. (Corporación 
AVRE, 2008). 

En la situación de las víctimas del conflicto armado, las instituciones 
han sido poco diligentes en la atención psicosocial; agudizándose los pro-
blemas psicosociales, que se evidencian en el incremento de violencia intra-
familiar, delincuencia común, suicidios, pandillaje, abuso sexual a menores 
prostitución, hogares disfuncionales que muestran una sociedad y unos in-
dividuos enfermos con graves problemas de salud mental que impiden la 
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productividad y el ejercicio de prácticas cotidianas de ciudadanía, así como 
también, de acciones orientadas a su desarrollo individual y colectivo. Es 
importante mencionar que la reparación para un víctima no solo es una 
casa, comida y ropa, es también todo ese andamiaje psicológico, y social 
que los afecta de forma directa e indirecta.

Una población mentalmente sana, es una población que tendrá la capacidad 
de salir adelante sin importar las dificultades y los obstáculos que se le presenta 
para cumplir sus objetivos, una población sana es una población llena de sueños 
anhelos, esperanzas y con deseos de vivir y ser cada día mejor capaces de ser 
resilientes.

Para brindar una adecuada atención psicosocial debe tenerse en cuenta: 
el contexto específico en el que se desarrolla el acompañamiento, las ne-
cesidades y demandas concretas del beneficiario cuyo objetivo principal es 
la escucha y valoración de las víctimas, abordaje de las dificultades en el 
contexto de las relaciones sociales, identificación de los recursos positivos 
de los beneficiarios con el fin de ayudarlos a fortalecer sus capacidades, de 
proporcionarle espacios de encuentros grupales y de facilitarle el acceso a 
los recursos de apoyo disponible, fomentando también el apoyo mutuo.

Con el acompañamiento psicosocial, se brinda apoyo a las personas 
víctimas del conflicto, facilitando espacios para la expresión y el reconoci-
miento del impacto emocional, que los hechos violentos han tenido sobre 
ellas. Parte del reconocimiento de la autonomía, considerando que todos y 
cada uno de los seres humanos –con el apoyo justo-, son capaces de asumir 
su propia vida con capacidad decisoria y responsabilidad, aún en las cir-
cunstancias más penosas. Por tanto, son las personas quienes, con el apoyo 
brindado, generan un proceso de recuperación, que les permite construir 
su futuro con mayor dignidad y auto reconocimiento como sujetos sociales 
y de derecho. 

El acompañamiento incluye además, el apoyo terapéutico para 
disminuir el sufrimiento emocional, favorecer la reconstrucción de los 
lazos sociales y promover el desarrollo de las potencialidades individuales 
y de las capacidades locales que permiten en el menor tiempo posible el 
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restablecimiento de los derechos de las personas víctimas y el desarrollo de 
un proyecto de vida sostenible.

La perspectiva psicosocial permite comprender, así, la particularidad 
de la población víctima de la violencia socio-política, reconocer sus múl-
tiples contextos sociales, culturales y políticos como ámbitos en los que se 
construye y reconstruye la identidad, el mundo emocional y relacional, los 
cuales son constituyentes de la realidad que se vive. (Corporación AVRE, 
2008). 

En este orden de ideas, consideramos que el acompañamiento psicoso-
cial tiene como finalidad construir un proceso reflexivo entre la población 
víctima, su red social y los acompañantes, que contribuya a la superación de 
los efectos sociales y emocionales de la violencia a través de la resignifica-
ción de la identidad y del reconocimiento de recursos personales y sociales, 
en el marco de la categoría de sujeto de derechos.

Esta propuesta de ruta psicosocial, destaca aspectos que se consideran 
básicos para adelantar procesos de acompañamiento psicosocial según lo 
propone la Corporación AVRE: el primero, la relación que se construye 
entre el acompañante y las personas víctimas de la violencia como el motor 
y brújula del proceso mismo. El segundo, la identidad como referente de 
análisis de la población sobre su situación emocional y relacional a partir 
de la experiencia violenta, lo cual permite reconocer el cambio abrupto que 
ésta genera, y desde allí proyectar nuevas explicaciones o miradas hacia el 
futuro. Y tercero, tener presente que el acompañamiento psicosocial se da 
en el marco de considerar a las personas como sujetos de derechos, con la 
capacidad y dignidad de exigir sus derechos, la reparación integral, y con la 
facultad de promover cambios en la vida. La falta de este reconocimiento, 
tanto de los sucesos, como de los daños ocasionados a las víctimas, gene-
ra una cultura de la impunidad y del olvido, que margina, estigmatiza e 
invisibiliza a las personas y sectores afectados. A fin de garantizar que los 
hechos violentos no se repitan, la sociedad debe reconocer lo sucedido para 
poder aprender de la historia y construir su memoria colectiva sobre los 
principios de la verdad, la justicia y la reparación integral. 
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En síntesis, se trata, de propiciar la reparación de los daños sociales, 
culturales y psíquicos sufridos por las personas como consecuencia de los 
hechos victimizantes y de acompañarlas en el proceso de reafirmación 
como sujetos de su propia historia.

Se habla de atención psicosocial, más que psicológicas, para hacer énfa-
sis en que no se puede desvincular el impacto individual de una perspectiva 
social dado el carácter político de las violaciones de derechos humanos, la 
importancia del contexto y las respuestas institucionales tanto en la forma 
en cómo se manifiestan las consecuencias y el sufrimiento, como en las 
circunstancias que ayudan o no a la recuperación. En tal sentido, se hace 
necesario diferenciar entre la atención, el acompañamiento y la interven-
ción, las cuales, se pueden definirse de la siguiente forma:

Atención: Se refiere a acciones de apoyo frente a un impacto traumático, 
promoviendo el bienestar emocional y social de la persona y su familia; ac-
ciones que permiten que se activen todos los servicios institucionales frente 
a cada situación en particular.

Acompañamiento: Trata de procesos de apoyo a las víctimas de una ma-
nera paralela durante el proceso de restablecimiento de sus derechos, de 
esta manera, se alivia el sufrimiento y el sentimiento de desamparo, ase-
gurando la vinculación de las víctimas a rutas, programas, proyectos entre 
otros aspectos. 

Intervención: Es un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona 
o familia a soportar un suceso traumático de modo que la probabilidad de 
efectos negativos como daños físicos o emocionales se aminore y la proba-
bilidad de crecimiento se incremente”.

Dimensiones específicas de atención psicosocial: individual, familiar, 
colectiva, comunitaria y política.

Retomando experiencias que se han desarrollado en torno al tema de aten-
ción psicosocial es fundamental en este orden de ideas, tener en cuenta las 
siguientes dimensiones:
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Dimensión individual: En esta dimensión hay que tener en cuenta que 
el impacto traumático altera el bienestar emocional, las capacidades de re-
lacionarse con los demás y los mecanismos de adaptación a diferentes si-
tuaciones.

Dimensión familiar: Los impactos están relacionados con el cambio de 
roles, la alteración de las funciones de protección emocional, las dificulta-
des en el manejo de la pérdida, la desestructuración familiar y el incremen-
to de relaciones conflictivas entre los miembros del grupo familiar, pues 
cada uno reacciona de manera particular. 

Dimensión colectiva-comunitaria: En esta dimensión el impacto produce 
la alteración profunda de los modelos históricos de participación cívica y 
ciudadana y de confianza entre las personas y su entorno.

Dimensión política: Dado el sentimiento de desprotección producto de 
la ausencia de garantías y protección de los derechos se debilita y rompe el 
vínculo del ciudadano con el Estado.

Funciones de la atención o acompañamiento psicosocial.

La atención o acompañamiento psicosocial puede darse en diferentes con-
textos. Por ejemplo, como parte del apoyo a una comunidad afectada por 
una masacre, hacer un grupo de apoyo mutuo de personas afectadas, pro-
porcionar atención individual o acompañamiento en procesos judiciales de 
verdad, justicia o reparación. Sin embargo, hay tres aspectos básicos para 
realizar cualquier acción de apoyo: 

1. La construcción de un contexto favorable para la atención, sin el 
cual las acciones no pueden llevarse a cabo.

2. El desarrollo de un vínculo de confianza y de apoyo con las perso-
nas afectadas.

3. El inventario de daños causados para identificar las necesidades de 
atención de las víctimas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se trata entonces, de reconocer en los 
individuos y en las comunidades necesidades básicas psicosociales, como:
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• El trato digno, la seguridad y la protección, el reconocimiento de la 
experiencia traumática.

• El acceso al ejercicio de sus derechos como víctimas.

• La participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

• La atención en los procesos de duelo (apoyo emocional individual 
mediante grupos de apoyo o apoyo terapéutico) y el fortalecimiento 
de los lazos de soporte afectivo y social.

De igual forma:

1. Escuchar y valorar las demandas, dificultades y problemas que for-
man parte de la experiencia de las víctimas.

2. Ayudar a expresar, entender y contener el impacto emocional de las 
violaciones de derechos humanos y experiencias traumáticas.

3. Abordar las dificultades sentidas por las víctimas en el contexto de 
sus relaciones familiares y / o comunitarias.

4. Identificar los recursos positivos, individuales, familiares o comuni-
tarios, ayudando a fortalecer sus capacidades.

5. Proporcionar espacios de encuentro grupales que tengan sentido 
para las víctimas, basados en la confianza, la reconstrucción de re-
laciones y el apoyo mutuo.

6. Facilitar el acceso a los recursos de apoyo disponibles, incluyendo la 
derivación de casos que tengan necesidades específicas. 

Lineamientos que deben tener en cuenta los profesionales para esta 
atención en particular

El profesional que brinda la asesoría jurídica (abogado).
• Buscar datos e investigar.

• Busca congruencia y coherencia de un relato.
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• Sus preguntas van dirigidas a hechos concretos, fechas, personajes; 
al cómo y al dónde, buscando respuestas precisas.

• Hace historia con preguntas sobre los hechos y la violencia vivida 
por la víctima, establece línea de tiempo.

• Contextualiza la realidad de la víctima con elementos y factores 
externos

• La entrevista es utilizada por el asesor jurídico para recolectar los 
datos necesarios para hacer de manera correcta su trabajo de ase-
soría, logrando abstraer las necesidades de atención de la víctima.

• Utiliza su mente y sus oídos para escuchar y recolectar datos con-
gruentes y coherentes.

• Parte de que el afectado conoce su vida y está capacitado para dar 
datos y pruebas sobre el hecho victimizante, en caso de situaciones 
de crisis pide apoyo al equipo psicosocial.

• Elabora documentos jurídicos que ayudan a activar la ruta de resta-
blecimiento de derechos.

Los profesional psicosociales (trabajador social – psicólogos) en 
orientación, asesoría y valoración.
• Se propone identificar el daño y brindar soporte a la persona.

• Trata de conocer cuál ha sido el impacto del trauma en la vida de la 
persona, en sus sentimientos, afectos y relaciones.

• La entrevista se utiliza para evaluar el impacto que los hechos trau-
máticos han tenido en la subjetividad de la persona.

• Observa más la realidad psíquica, que no es necesariamente la rea-
lidad fáctica del paciente.

• La entrevista es un instrumento que ayuda al conocimiento de la 
personalidad y convivencia familiar.

• Recibirá toda la información para comprender a la persona.
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• Su función no es solo escuchar, sino vivenciar y observar, pues sabe 
que cada ser humano tiene organizada una narrativa personal y sub-
jetiva.

• Presta atención a otras formas de expresión además de las palabras, 
porque lo que emerge del comportamiento no verbal también es 
información: gestos, actitudes, tono de voz, etc.

• Está preparado para enfrentar estados de crisis, ansiosos y puede 
intervenir y remitir el caso, cuando estos requieren tratamiento.

La experiencia e interpretaciones 

Figura 1.  
Atención del hecho victimizante 2011-2015

Fuente: elaboración autores

Los hechos victimizantes mas atendidos en el COS son el desplaza-
miento forzado, homicidio, desaparición forzada, lesiones personales, re-
clutamiento ilegal, secuestro y violencia basada en género. 
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Es inevitable señalar que, muchas de las solicitantes eran madres sol-
teras/cabeza de hogar jóvenes, lo que incrementa sus niveles de vulnera-
bilidad, dado que sus hijos e hijas se encuentran en la primera infancia, 
situación que les imposibilita una empleabilidad permanente, dedicándose 
entonces, a actividades productivas informales como lavandería y servi-
cios de aseo a domicilio. Un análisis de este ítem, permitió identificar que 
las afectaciones indirectas que sufre esta población es alta, específicamente 
en los temas relacionados a los cuidados y atención que debe proveer la 
madre soltera. Este análisis primario, originó un proyecto de investigación 
sobre Enfoque Diferencial Etario que fue financiado por Colciencias en 
la Convocatoria 617 de 2013, arrojando como resultado que la atención a 
esta población es deficiente en tanto la Ley 1448 de 2011, solo implementa 
acciones dirigidas a la población adulta victimizada, sin detenerse a inter-
pretar las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes. 

De igual forma se encontró que la formación en derechos sexuales y 
reproductivos no ha sido muy promovida en este grupo poblacional; se ob-
serva por ejemplo, que además de jóvenes son multíparas. 

Se encontró además que, algunas solicitudes en apariencia no liadas a 
la condición de víctimas, se constituyen en impedimentos para el acceso a 
los beneficios que otorgan las leyes transicionales, entre los que señalamos: 
documentación relativa a los bienes abandonados, legalización de predios 
rurales y urbanos, orientación sobre custodia de niños/as familiares, obli-
gaciones de alimentos de los hijos/as con los padres y madres adultos/as 
mayores; explicación y orientación de los contenidos y alcances jurídicos 
de las resoluciones administrativas, impugnaciones, fallos de tutela, entre 
otros. 

Le sigue en el orden de solicitudes atendidas, las ayudas humanitarias, 
concretamente por la demora en las asignaciones y entrega de las tres ayu-
das iniciales, se observaron casos en los que mediaba un año entre cada en-
trega, especialmente aquellos casos en que la victimización ocurrió muchos 
años atrás. Respecto a las familias de reciente victimización, el Estado ha 
sido incapaz de responder adecuadamente, en tanto la ayuda humanitaria 
de emergencia no atiende sus necesidades iniciales, ni en tiempo, ni en 
contenido. Por otro lado, los órdenes de asignación de la ayuda responden 
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únicamente al criterio de llegada al territorio, desconociéndose así los prin-
cipios de eficiencia y el enfoque diferencial en la respuesta; tal es el caso de 
una mujer con seis meses de gestación que se vio forzada a desplazarse a 
Sincelejo con cinco hijos menores de siete años tras el asesinato de su espo-
so. No obstante su particular situación, la entrega de la ayuda humanitaria 
demoró ocho meses. Finalmente, decepcionada, retornó al municipio de 
origen. 

El otro escollo que deben soportar las víctimas, es la demora y negativa 
en la inclusión al registro Único de Victimas, muchas de ellas con moti-
vaciones vagas que desconocen el enfoque diferencial y los elementos de 
contexto que rodearon los hechos victimizantes. Este tipo de acciones no 
solo constituyen un acto de re victimización, sino que vulnera muchos de-
rechos de las víctimas, específicamente aquellos ligados a la actividad labo-
ral, ya que estas deben desplazar sus actividades económicas habituales con 
el consecuente resultado de improductividad, para acudir a las instituciones 
a exigir el reconocimiento de su condición de víctimas. Para una persona 
que sustenta sus gastos de la actividad laboral informal, esto tiene unas 
repercusiones económicas importantes y afecta directamente su derecho al 
mínimo vital. Las dificultades antes mencionadas no son las únicas, tam-
bién se presentan inconvenientes en la sistematización de la información al 
interior de la Unidad de Victimas. Este obstáculo le genera a la comunidad 
afectada mucho malestar, pues debe solicitar por derecho de petición las 
aclaraciones.

Así las cosas, se consolida que: 

• El recurso más utilizado es el derecho de petición para el acceso de 
las ayudas humanitarias, separaciones de núcleos e inclusión en el 
RUV (Registro Único de Victimas)

• Las entidades a las que mayormente se remite la población bene-
ficiaria de nuestros servicios fueron: punto de atención a víctimas, 
UARIV, Unidad de Tierras, Fiscalía, Comisaria de Familia. 

• La construcción de Acciones de tutela, recursos de reposición o re-
vocatoria directa, se hacen en virtud de derechos que no se pudieron 
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restablecerse, como la vida en condiciones dignas, la salud, vivienda 
de las víctimas que en sucesivas ocasiones han solicitado atención 
especializada.

Los Recursos emitidos son elaborados por los profesionales en prácti-
ca (Estudiantes) del Programa de Derecho, con la revisión, orientación y 
aprobación de la Asesora Jurídica del Centro que integra el equipo profe-
sional especializado interdisciplinario.

Los logros e impactos 
Desde la entrada en funcionamiento del Centro de Orientación se pre-

sentan los siguientes logros:

Profesionales en práctica (estudiantes) programa de derecho:

• El COS se ha constituido en un referente territorial Institucional, 
debido a la integralidad de su atención. 

• Apropiación de los profesionales en práctica de estrategias sicoso-
ciales en la atención jurídica.

• Referente en temas de estrategias de reconciliación y restableci-
miento de derechos a nivel comunitario e institucional.

• Productos de investigación socio jurídica publicados.

• Participación en escenarios de construcción de memoria histórica 
de la Comunidad de Pichilin. 

• Incremento del interés de los estudiantes de la Facultad en partici-
par en las actividades del COS.

• Construcción de redes institucionales y sociales que potencian la 
atención y seguimiento de los casos. 

• Los estudiantes y profesionales en práctica incrementan su conoci-
miento del contexto, así como las interpretaciones que la geografía 
y la sociología aportan a la historia del país. 
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• Incremento de la capacidad analítica de los profesionales en prácti-
ca, sustentando estos en elementos de contexto, sociales y jurídicos. 

• Se ha incrementado la respuesta en la participación de las orga-
nizaciones de base en los escenarios propuestos, como medida de 
empoderamiento.

• Se ha evidenciado el compromiso que tienen las organizaciones del 
territorio para hacer posible la construcción de alianzas y escenarios 
de articulación de procesos propios de reconciliación y paz

• Generados espacios de confianza con las organizaciones e institu-
ciones públicas a fin de identificar los espacios de diálogo político y 
las estrategias de incidencia a emplear.

• Aporte a la reparación integral de las víctimas que acuden al centro 
desde la implementación de los modelos psicosociales y jurídicos 

A manera de conclusión se podría aportar que en el contexto de la in-
tervención con las víctimas, el recurso primordial que sustenta el cambio 
en la atención es el recurso humano, el cual no solo basta con fortalecer sus 
capacidades con la capacitación o diplomados para promover el aprendi-
zaje, sino que es necesario generar en los equipos de forma sistemática, el 
encuentro entre las personas, indagar en sus preocupaciones y motivacio-
nes, ofrecer un espacio para la distensión, la comprensión de los otros y la 
propia. 

Los procesos de transformación de las instituciones siempre generan 
en los equipos humanos sobrecarga y tensión, no sólo por la orientación 
a metas y resultados, sino también porque el Modelo de atención para las 
Victimas se caracteriza por irse armando en el camino, por resolver desde 
las propias posibilidades modos de hacer. 

El bienestar de los equipos influye en el bienestar de las víctimas que se 
atienden: mejora el trato, la disposición y la comprensión del otro como un 
ser valioso en sí mismo, desde su particularidad. Es la experiencia en torno 
a ello la que se evidenció este proceso, pretendiendo mejorar situaciones 
laborales de forma tal que llegue a ser replicable.
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Los procesos de atención integral a víctimas han permitido recrear nue-
vos espacios y estrategias para intervenir de manera efectiva los estragos 
ocasionados de manera humana y reparadora, lo cual redunde en la rei-
vindicación de derechos; en esta lógica el COS se ha constituido es una 
ruta válida para todos aquellos que trabajan directa o indirectamente con 
víctimas, dado que es incluyente, participativa, dinámica y ofrece pautas 
prácticas para identificar y atender integralmente; como instrumento me-
todológico, se inserta en los planes de trabajo y operativos de cada institu-
ción sin generar saturación de procesos o actividades, pues lo que esta busca 
es prevenir los riesgos propios de la intervención con víctimas.
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LA RESILIENCIA FAMILIAR EN EL CONTEXTO 
DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA:  

UNA REVISIÓN TEÓRICA
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Liliana Meza Cueto2 

Cesar Argumedos De La Ossa3 

Introducción
Cada día se refuerza más la tesis sobre la resiliencia como meca-
nismo para sobreponerse a situaciones de crisis o vulnerabilidad. 
Los estudios demuestran la rapidez con que las personas reaccio-
nan y reconstruyen en medio de la adversidad. Este tipo de com-
portamientos, que pueden estar relacionados con la flexibilidad 
de las personas para poder adaptarse, a las vivencias generadoras 
de tensión o traumas y al medio en que se encuentran. Este es el 

1 Ph.D Ciencias Sociales, niñez y Juventud. Docente de Tiempo completo 
de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena, Colombia. Correo 
electrónico: edominguez@unitecnologica.edu.co Psicólogo. Joven 
Investigador en la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
CECAR (Sincelejo). Contacto: cesar.argumedo@cecar.edu.co 

2 Magister en Psicología. Coordinadora de investigación científica y 
aplicada en la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Corporación Universitaria del caribe- CECAR e Investigadora del Grupo 
de Investigación Dimensiones Humanas , Sincelejo, Colombia. Correo 
electrónico: Liliana.mezac@cecar.edu.co

3 Psicólogo. Joven Investigador en la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en CECAR, Sincelejo. Correo electrónico: cesar.argumedo@
cecar.edu.co 
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caso por ejemplo de aquellas personas que se ven enfrentadas a situaciones 
límites, y que en medio de sus circunstancias pueden tener la capacidad o 
fortaleza para transformarlas en oportunidades. 

Al interior de éste capítulo, se describe el desarrollo que ha tenido el 
concepto de la resiliencia y su visibilidad en el manejo de diferentes tipos 
de riesgos, en especial aquellos que de alguna manera impactan sobre su 
salud mental no solo individual sino también colectiva. A parte de ello, se 
hace un reconocimiento al ambiente, siendo la familia uno de esos entornos 
donde se movilizan las interacciones, sentimientos y vínculos afectivos pro-
tectores como soporte para resistir los cambios y responder a las crisis. De 
allí que, en este aparte, se centre la atención en resiliencia familiar como 
esos mecanismos que emergen dentro del nicho ecológico denominado fa-
milia. Además se hace una reflexión tratando de dilucidar sobre aquel mal 
entendido referido a la resiliencia y el paso a la resiliencia familiar y a partir 
de allí lograr una aproximación teórica conceptual de cada uno de estos dos 
términos. Por último, se describen los hallazgos empíricos realizados sobre 
resiliencia en el contexto familiar.

Estado del conocimiento sobre la resiliencia familiar
Con el propósito de describir los desarrollos teóricos y empíricos surgidos 
en torno al tema de la resiliencia familiar y contar con elementos de base 
a partir de los cuales se pueda diseñar un modelo teórico de la resiliencia 
familiar en el contexto colombiano desde el análisis de una adversidad es-
pecifica como el desplazamiento forzado, con aspiraciones de generaliza-
ción del modelo a otras situaciones de riesgo a los que se ven expuestos la 
gente, se hace pertinente mostrar los desarrollos que ha tenido el concepto 
de resiliencia familiar, quien ha pasado de una concepción individualista 
a una contextual, reconociendo el importante papel que tiene el ambiente 
en la capacidad de las personas para superar obstáculos en su desarrollo. 
También se hace un recorrido analítico por las distintas conceptualizacio-
nes y perspectivas teóricas que se han construido alrededor de la resiliencia 
familiar.
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Importancia del ambiente en la resiliencia
Autores como Ehrensaft, Tousignant, (1998) y Garmezy (1991) han estu-
diado la relación entre el niño resiliente y su entorno dentro del cual se en-
cuentra la familia. Garmezy (1991) por ejemplo plantea que hay tres com-
ponentes que llevan a la Resiliencia: el componente individual, el familiar 
y el social. Dentro del componente familiar, tener una buena relación con 
uno de los padres o ambos, se convierte en un factor familiar importante en 
la protección psicológica del niño ante la adversidad (Vanistendael, 2000; 
Barudy & Marquebreucq, 2005; Walsh, 2004).

En el lenguaje de Baldwin (1992) un factor distal como el desplaza-
miento forzado, considerado un factor macrosocial por Bronfenbrenner 
(2002), no afectaría directamente al niño, pero tendría un efecto sobre los 
procesos proximales. Por su parte, Luthar (1993) señala que los niños y las 
niñas considerados resilientes podrían ser simplemente aquellos que han 
enfrentado menos influencias negativas, puesto que la familia controla mu-
chas de las variables que interactúan en forma directa con la vida del niño 
o la niña. 

A pesar del reconocimiento del ambiente como factor de protección 
existen pocas investigaciones referentes a los factores ambientales que se 
corresponden con el contexto específico en el que vivimos. Los primeros 
estudios sobre la Resiliencia se concentraron principalmente en el desa-
rrollo de los niños y niñas en ambientes adversos y las investigaciones, in-
dagaban a esas familias en la perspectiva negativa de la negligencia y el 
maltrato. 

Sin embargo, a parte de esos casos particulares, los “tutores de Resi-
liencia” (Cyrulnik, 1999), son mayoritariamente los miembros de la fami-
lia; una persona frente a una situación difícil, busca primero el consuelo y 
la calma junto a ellos; cuando algo o alguien hace sufrir profundamente, el 
primer ámbito donde se busca ayuda es el núcleo de personas con quienes 
mantenemos lazos afectivos intensos. Estos lazos son los que fundamental-
mente definen a la familia contemporánea, configurada con unos contor-
nos indefinidos que hacen pensar en una adecuada definición como lo que 
plantea Delage (2010) “Conjunto de personas que viven juntas, vinculada 
entre sí por lazos biológicos, sociológicos, afectivos o legales” (p. 62) 
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Esa familia así definida, es el primer recurso con el que se cuenta para 
acoger el dolor de algunos o de todos sus miembros; es el espacio para con-
tar y recontar las experiencias padecidas y de contener el sufrimiento. Es 
así, cuando la familia misma no es fuente de traumatismo o de maltrato, 
aun así habrán susbsistemas que se blindan del malestar; por ejemplo, entre 
hermanos o entre ciertos integrantes de la familia se pueden conformar 
equipos sólidos que contrarresten las adversidades que la misma familia 
puede generar. En suma, toda familia es en mayor o menor medida un 
lugar de tensiones, de decepciones, de dramas pero también es el espacio 
donde se adquiere cierta seguridad emocional a través de los cuidados afec-
tuosos que recibe en su ámbito. 

Esta mezcla de sentimientos y necesidades opuestas es la que la vuelve 
vulnerable y a la vez protectora. En otras palabras, en la familia se entre-
cruzan factores de protección y factores de riesgo a partir de lo cual podre-
mos ubicarnos en la perspectiva de un modelo de desarrollo contextual, 
que integra numerosos niveles empleados por Bronfenbrenner (1979) en su 
noción de nicho ecológico, que incluye un esquema de varias esferas con-
céntricas que interactúan entre sí.

La primera esfera es la del individuo con todas sus características perso-
nales, genéticas, biológicas y psicológicas. Este es el ontosistema.

La segunda esfera es el entorno cercano, el ambiente que lo rodea, el 
grupo familiar, es decir, el micro sistema en el nivel de vida inmediato.

La tercera esfera abarca la familia ampliada, los vecinos, la red de rela-
ciones amistosas; el conjunto de esos diversos microsistemas entre los cua-
les evoluciona el individuo, que se conoce con el nombre de mesosistema.

La cuarta esfera representa un ambiente más amplio como la escuela, 
el medio profesional, que pueden desempeñar un papel importante aunque 
más indirecto en el desarrollo de la persona. Este es el Exosistema.

La quinta esfera, la exterior, reúne los valores y las normas sociales y es 
lo que denominamos el macrosistema.
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Estas cinco esferas se influyen recíprocamente y mantienen diversas in-
teracciones variables a lo largo del tiempo para constituir el crono sistema.

En el análisis de este nicho ecológico se infiere que la vulnerabilidad, 
los factores de riesgo y los factores de protección tienen que entenderse en 
virtud de las interacciones circulares que atraviesan las cuatro esferas. Por 
ejemplo diremos que cualquier familia presenta cierto nivel de vulnera-
bilidad, es decir de límites para responder a acontecimientos estresantes. 
Por tanto, hablar de resiliencia a nivel familiar significa que a pesar de 
la vulnerabilidad inherente que se puede presentar en una familia, puede 
manifestarse con capacidad de movilizar ciertos recursos para hacer frente 
a la adversidad, aun cuando pueda parecer superada por la situación. Los 
factores de riesgo y los factores de protección movilizados por una situación 
difícil están en un equilibrio positivo, es decir que la protección pesa más 
que el riesgo.

Ahora bien, a nivel individual, la resiliencia solo se desarrolla en la re-
lación o las relaciones con otras personas del ambiente cercano. Del mismo 
modo, en el seno de la familia, la resiliencia se asienta en la relación con el 
ambiente familiar, el cercano y el más extendido. En consecuencia, los fac-
tores de riesgo y los factores de protección no pueden tener valor absoluto 
en sí mismos, solo tienen un valor relativo a cada familia.

Malentendidos referentes a la resiliencia y el paso a la resiliencia 
familiar
La resiliencia se definió y se estudió en sus inicios en relación con los niños 
que crecían en condiciones difíciles, luego se amplió esta concepción a los 
adultos sometidos a situaciones adversas. Se destacaron entonces las capa-
cidades personales que manifestaba la persona resiliente para renacer des-
pués de la adversidad. Poco a poco los estudios se extendieron a las familias 
y a los grupos confrontados a situaciones traumáticas. A medida que los 
trabajos avanzaban, se hizo evidente que para comprender la resiliencia 
había que recurrir a campos de conocimiento heterogéneos, que abarca-
ran sobre todo los aspectos relacionales y contextuales. Se desarrollaron 
entonces dos líneas de pensamiento: La primera reduccionista, aborda la 
resiliencia como un concepto científico (Tisseron, 2005); una mera suma 
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de variables múltiples, lo cual reflejaba los primeros trabajos sobre el sujeto 
que enumeraban toda clase de competencias en dominios muy variados.

La otra corriente holística o global, sostiene que ciertos fenómenos solo 
pueden comprenderse en una perspectiva concentrada en la complejidad 
(Morin, 2001), es decir en la manera en que se intersecan los diferentes 
niveles, los diferentes sistemas para producir consecuencias que no pueden 
reducirse al análisis de las partes separadas. Para el caso de la Resiliencia, 
se considera que debe prevalecer esta segunda perspectiva, puesto que se 
trata de una noción compleja y por lo tanto requiere de diferentes niveles 
para su abordaje.

Avanzando hacia el tema de la resiliencia familiar, su estudio permi-
te alcanzar un nivel de comprensión que agrega elementos para entender 
mejor el proceso de resiliencia individual en determinadas situaciones y 
ayuda a explicar cómo ese grupo constituido que es la familia, puede poner 
en marcha recursos colectivos que le permiten mantener una vida organi-
zada y al mismo tiempo realizar cambios que posibilita la nueva situación.

La resiliencia familiar, al igual que la resiliencia individual, correspon-
de a un proceso dinámico, no es un estado estable que se adquiere de una 
vez y para siempre, sino un desarrollo constantemente evolutivo, siempre 
susceptible de sufrir recaídas a causa de ciertas circunstancias procedentes 
del medio exterior o de la organización interna (Ausloos, 1998; Garmezy, 
1991; Reiss & Oliveri, 1989; Kalawski & Haz, 2003). Esta condición di-
námica de la resiliencia supone la existencia de una serie de elementos liga-
dos entre sí y al fin de cuentas lo que determina la resiliencia es el equilibrio 
positivo resultante del juego de los contrarios: Factores de Protección y de 
riesgo.

 Sin importar si es individual o familiar, la resiliencia es siempre con-
textual e histórica. Aunque este componente procesual de la resiliencia ha 
sido permanentemente enfatizado (De Haan, Hawley & Deal, 2002; Ru-
tter, 2007), continua aplicándose en la práctica una búsqueda de aquella 
“cualidad intrinseca” a la persona, que explica sus resultados extraordina-
rios bajo estrés.
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Otro aspecto compartido es que la resiliencia, a nivel personal o 
familiar, ha sido vista de dos formas. En un enfoque de “mínimos”, se 
destaca el rol de la adaptación, es decir, la Resiliencia sería un proceso 
dinámico de adaptaciones positivas dentro un contexto de significativa 
adversidad (Luthar et al., 2000; Rutter, 2007). Por otra parte, un enfoque de 
“máximos” no se limita a la recuperación o continuidad del equilibrio previo 
tras la crisis, sino que apuesta por la transformación y crecimiento. En esta 
mirada la Resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse 
y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad (Cyrulnik, 
2003).

Aunque comparten estos núcleos teóricos que dan cuerpo a la noción de 
Resiliencia, la individual tiene sus raíces en el estudio de la psicopatología 
evolutiva versus el desarrollo exitoso (Luthar et al., 2000), mientras que la 
familiar se ancla en los estudios de terapia familiar y afrontamiento del es-
trés familiar (Kalil, 2003), mostrando un elevado potencial heurístico para 
la articulación teórica en la intervención clínica y psicosocial con familias 
altamente vulnerables (Gomez, Munoz & Haz, 2007; Sousa, 2008) y en 
el enriquecimiento de los nuevos modelos de atención en salud familiar 
(Schade, Gonzalez, Beyebach, & Torres, 2010).

Otra discusión importante sobre la resiliencia es si este fenómeno puede 
o no ser observable a simple vista; en este sentido vale la pena destacar el 
planteamiento de Delage (2010) quien afirma que la resiliencia no reside en 
las apariencias; algunos consideran “resilientes” a las personas cuyas actitu-
des, conductas, relaciones y vida social parecen indicar que han superado 
las terribles pruebas que han tenido que afrontar. Sin embargo, no pode-
mos guiarnos por las apariencias y tampoco podemos pensar que la Resi-
liencia es un rasgo de personalidad, es más bien un proceso psicosocial que 
tiene la particularidad de nutrirse de las relaciones intersubjetivas y como 
tal no es visible. Solo sus consecuencias son visibles, las mismas conductas, 
las mismas actitudes, las mismas relaciones pueden ser prueba de un au-
téntico proceso de resiliencia o inscribirse en las llamadas seudoresiliencias 
(Delage, 2010), en las que la vida psíquica, lejos de alcanzar un desarrollo 
pleno, se encuentra atascada en callejones sin salida definitivos.
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Por otro lado, también se ha entendido que la resiliencia no es un fe-
nómeno tan extraño y escaso como se creía inicialmente, sino que muchas 
veces forma parte de la vida cotidiana (Masten & Obradovic, 2006). Dicho 
de otra manera, y se pasó entonces del estudio de lo extraordinario al estu-
dio de lo cotidiano, y del estudio de la resiliencia como capacidad global, al 
estudio de las resiliencias múltiples, diferenciando cada contexto, grupo y 
problema particular (Kalawski & Haz, 2003).

Conceptualizaciones y perspectivas teóricas sobre la resiliencia 
familiar
Actualmente se reconoce el papel de los sistemas en el desarrollo humano 
exitoso frente a la adversidad, constituyéndose esta idea en la piedra angu-
lar de un modelo eco sistémico de la resiliencia humana.

La resiliencia se define, ya no como una coraza personal de protección, 
sino como un engranaje relacional y eco-sistémico que permite encontrar 
oportunidades donde podría darse el estancamiento o deterioro (Kotlia-
renco, 2010).

Tomando en cuenta estos elementos, la resiliencia familiar se ha defi-
nido como los patrones conductuales positivos y competencias funcionales 
que la unidad “familia” demuestra bajo estrés o circunstancias adversas, 
determinando su habilidad para recuperarse, manteniendo su integridad 
como unidad, al tiempo que asegura y restaura el bienestar de cada miem-
bro de la familia y de esta como un todo (McCubbin, Balling, Possin, 
Frierdich & Bryne, 2002).

Otra definición propone entender la resiliencia familiar como la des-
cripción del camino que sigue una familia a medida que se adapta y prospe-
ra al afrontar el estrés, tanto en el presente como a lo largo del tiempo. Las 
familias resilientes responden positivamente a estas condiciones específicas 
de adversidad en formas únicas, dependiendo del contexto, nivel de desa-
rrollo, la combinación interactiva de factores protectores y de riesgo, y una 
visión familiar compartida (Hawley & De Haan, 1996).
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Las raíces de estas definiciones sobre resiliencia familiar pueden en-
contrarse en la teoría sobre Desarrollo Familiar, que se formó a partir de 
la investigación sobre trayectorias familiares de afrontamiento del estrés 
(Gracia & Musitu, 2000) desarrollada en la década de 1950 por Hill, en el 
modelo AB CX.

En dicho modelo, se identifican tres etapas posteriores a una crisis 
familiar:

1. Un periodo de desorganización: caracterizado por conflictos incre-
mentales, búsqueda de formas de afrontamiento y una atmosfera de 
confusión, enojo y resentimiento;

2. Un periodo de recuperación: durante el cual se descubren nuevos me-
dios para ajustarse a la crisis; y

3. Un periodo de reorganización: donde una familia se reconstruye 
hasta o sobre el nivel de funcionamiento anterior a la crisis.

Sin embargo, también es posible que un sistema familiar no se recupere 
del periodo de desorganización, llevando a su desintegración.

En esta línea, uno de los principales desarrollos teóricos sobre Resilien-
cia familiar proviene del trabajo de McCubbin, Patterson y colaboradores, 
quienes han explorado en una serie de estudios el comportamiento de las 
familias frente al estrés en el modelo Doble AB C-X (McCubbin & Pa-
tterson, 1983; McCubbin & McCubbin, 1988; McCubbin et al., 2002; 
Patterson, 1988; Patterson & Garwick, 1994), desarrollando más reciente-
mente un modelo de resiliencia familiar conocido como Respuesta Fami-
liar de Ajuste y Adaptación.

Sobre este modelo de resiliencia familiar se levanta sobre cinco supues-
tos teóricos: las familias experimentan estrés y dificultades como un aspec-
to predecible de la vida familiar a lo largo del ciclo vital; poseen fortalezas 
y desarrollan competencias para proteger y asistir a sus miembros en la re-
cuperación; se benefician y contribuyen a una red de relaciones en su comu-
nidad, particularmente durante periodos de estrés y crisis familiar; buscan, 
negocian y establecen una visión común, que les dará sentido, propósito y 
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una perspectiva compartida para avanzar como grupo; y las familias en-
frentadas a estrés y crisis significativas buscan restaurar el orden, balance y 
armonía incluso en medio de una etapa de gran conmoción .

En el modelo FAAR se enfatizan los procesos activos en los cuales 
las familias se involucran para equilibrar las demandas familiares con las 
capacidades familiares. Simultáneamente, este balance entre demandas y 
capacidades de la familia, interactúa con los significados familiares, para lle-
gar a un nivel adecuado de ajuste o adaptación familiar (Patterson, 1988, 
2002a, 2002b). Las demandas familiares se componen de estrés normativo 
y no normativo, tensiones familiares constantes y complicaciones cotidia-
nas, equiparándose a los factores de riesgo identificados en la literatura. 
Las capacidades familiares, por otra parte, incluyen los recursos tangibles 
y psicológicos (lo que la familia tiene) y los comportamientos de afronta-
miento (lo que la familia hace), coincidiendo muchas veces con factores 
protectores y de recuperación.

En cuanto a los significados familiares, se especifican significados si-
tuacionales sobre sus demandas y capacidades; su identidad como unidad 
familiar; y su visión de mundo, o como ven su familia en relación a otros 
sistemas.

De acuerdo al modelo, a partir de sus experiencias cotidianas, las fa-
milias se involucran en patrones estables de interacción, a medida que eva-
lúan las demandas que enfrentan con las capacidades y recursos existentes, 
lo que las lleva a un nivel de ajuste familiar dinámico. Sin embargo, en 
ciertos momentos las demandas familiares exceden significativamente sus 
capacidades, lo que produce un desequilibrio que, si persiste en el tiempo, 
desencadena una crisis familiar (Patterson, 2002a, 2002b).

Siendo así las cosas, la resiliencia familiar es entendida como una recu-
peración del equilibrio, siendo compatible con el enfoque de la adaptación 
exitosa frente al estrés (Luthar et al., 2000; Rutter, 2007).

Se deriva, entonces, que los mecanismos para activar la resiliencia son: 
reducir las demandas familiares; aumentar sus capacidades; y/o cambiar 
los significados familiares. Estos procesos se denominan poder regenerativo 
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o procesos de recuperación en el modelo FAAR (McCubbin & Patterson, 
1983).

Desde una perspectiva más clínica, Walsh (2003, 2004, 2007) ofrece 
un esquema que visualiza los procesos de resiliencia familiar en torno a tres 
ejes: los sistemas de creencias; los patrones organizacionales; y la comuni-
cación y resolución de problemas en la familia.

Walsh define la resiliencia familiar como un conjunto de creencias y 
narrativas compartidas, que fomentan sentimientos de coherencia, cola-
boración, eficacia y confianza que son esenciales para la superación y el 
dominio de los problemas.

Para complementar esta definición, es necesario pensar en el compo-
nente afectivo que permite, a partir de un compromiso emocional entre 
todos los miembros de la familia por la garantía del bienestar del sistema, 
crear un clima cálido, de apoyo, de cohesión y de intercambios de infor-
mación que va a proteger a las familias de las adversidades y evidenciar a 
través de sus conductas, las posibilidades para resolver los problemas que 
continuamente aparecen en sus trayectorias de vida.

Walsh (2003, 2004, 2007) plantea que en cuanto al sistema de creen-
cias compartido, las familias resilientes logran construir este sistema que 
las orienta hacia la recuperación y el crecimiento. Este primer proceso de 
la Resiliencia familiar se torna posible al normalizar y contextualizar la 
adversidad y el estrés, generando un sentido de coherencia que redefine la 
crisis como un desafío manejable.

Este concepto también ha recibido el nombre de “esquema familiar” en 
la literatura sobre resiliencia familiar (Hawley, 2000).

En las familias que logran activar su resiliencia se observa un concepto 
evolutivo del tiempo y del devenir, como un proceso continuo de crecimien-
to y cambio; en contraste, las familias que se estancan en patrones disfun-
cionales –especialmente las multiproblematicas– carecen de este sentido y 
sus síntomas suelen aparecer en momentos de transición disruptiva, que las 
congelan y angustian (Coletti & Linares, 1997).
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Para hacer surgir la resiliencia familiar se requiere que la familia man-
tenga una visión positiva, pero realista de la situación, dominando lo po-
sible y aceptando lo inevitable. En este proceso juega un rol importante la 
trascendencia y la espiritualidad, aspectos que hasta hace poco eran consi-
derados ajenos a la investigación científica. El impulso a trascender inspira 
a vislumbrar nuevas posibilidades, encontrando muchas veces en la fe el 
motor para el crecimiento a partir del golpe de la crisis.

En segundo lugar, el modelo propuesto por Walsh (2003, 2004) des-
taca la fuerza protectora de los patrones organizacionales de la familia, que 
actúan como absorbentes de las conmociones familiares. En estos patrones 
se encuentra la movilidad versus estancamiento de una familia en crisis; ya 
que la crisis tiene el potencial para desestructurar las formas conocidas de 
funcionamiento previo, la flexibilidad emerge como un elemento central. 
La flexibilidad o plasticidad familiar, como símil de la plasticidad neuro-
nal, conlleva la capacidad de abrirse al cambio, reorganizar el entramado 
de posiciones y roles de cada componente del sistema para adaptarse a nue-
vos desafíos. Sin embargo, la forma específica en que esto se resuelva no 
es única ni excluyente: hay muchas formas posibles de organización en una 
familia y cultura determinadas (Gracia & Musitu, 2000).

La capacidad de reorganización familiar tras la crisis se sustenta en 
lo que Walsh (2003, 2004) denomina conexión familiar, pero que Olson 
(1989, en Kalil, 2003) y otros han nombrado cohesión familiar. Implica 
apoyo mutuo y compromiso hacia metas colectivas.

Cuando se intenta estimular la conexión familiar, las viejas rencillas, 
los “fantasmas del pasado”, dificultan notoriamente este proceso, siendo 
por tanto necesario buscar la reconciliación en las relaciones dañadas, el 
perdón, o al menos una tregua temporal.

Parte de los procesos de reorganización familiar frente a una crisis con-
sisten en incorporar nuevos recursos en forma coordinada (Landau, 2007). 
Ahora bien, la búsqueda de nuevos recursos de apoyo conlleva el riesgo 
paradojal de abrir demasiado el sistema familiar a la intervención de terce-
ros, quienes pueden involucrarse excesivamente, en forma descoordinada y 
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poco sensible al ethos familiar, terminando por desorganizar y disolver sus 
procesos familiares de autonomía y resiliencia.

En tercer lugar, los procesos de resiliencia familiar se sustentan en la 
comunicación y habilidades para la resolución de problemas. Esta variable 
ha sido muy trabajada por los terapeutas familiares (Hawley, 2000), quie-
nes han concordado en que debe ser clara, favorecer la expresión emocional 
abierta y la búsqueda colaborativa de soluciones (Minuchin & Fishman, 
2004; Navarro Gongora & Beyebach, 1995). Asimismo, se requiere que los 
miembros de la familia puedan compartir un amplio rango de emociones, 
como alegría y dolor, esperanzas y temores, éxitos y frustraciones (Minu-
chin & Fishman, 2004; Navarro, Gongora ,Beyebach, 1995; Walsh, 2003).

Las familias multiproblematicas han sido “entrenadas” por su historia y 
su relación con los agentes sociales para destacar lo que no funciona (Cola-
pinto, 1995; Coletti & Linares, 1997; Sousa, 2008), lo que sale mal o bajo 
las expectativas (sin considerar que a veces son expectativas inaplicables), y 
muy poco para iluminar y celebrar lo que sí funciona. 

Precisamente la literatura sobre efectividad de terapia familiar (Minu-
chin & Fishman, 2004) y de intervenciones psicosociales con familias mul-
tiproblematicas (Sousa, 2008) ha respaldado el esquema de definir pasos 
concretos hacia una meta co -construida, avanzando sobre el fundamento 
de las pequeñas conquistas personales y colectivas.

Desde otra perspectiva, para Delage (2010), la resiliencia familiar se 
define como la capacidad desarrollada en una familia, sacudida profun-
damente por una desgracia, para sostener a uno o varios de sus miembros, 
víctimas directas de circunstancias difíciles o para construir una vida rica y 
de plena realización en cada uno de sus integrantes a pesar de la situación 
adversa a la que se ha sometido el conjunto.

Lo anterior no quiere decir que la familia sea excepcional, que posea 
características fuera de lo común. Significa, sencillamente, que una familia 
es capaz de movilizar recursos y competencias con los que consigue con-
servar un funcionamiento eficaz. Desde este punto de vista, se considera 
que en toda familia , hasta en las más vulnerables, existen posibilidades de 
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resiliar, aunque queda pendiente por precisar si las competencias requeridas 
por la Resiliencia son o no son de la misma naturaleza que las que utiliza-
mos en la vida corriente.

Hallazgos empíricos sobre Resiliencia familiar
En esta parte, se presentan los pocos estudios que se han realizado sobre 
resiliencia en el contexto familiar, analizando sus puntos de encuentro y 
desencuentro.

En un estudio que se hizo sobre los factores que influyeron en el pro-
nóstico de recuperación de las familias en riesgo psicosocial, entre ellos el 
papel de la Resiliencia del menor, (Rodrigo, Camacho, Máiquez, Byrne & 
Benito, 2009), se revisaron las valoraciones del pronóstico de 418 casos de 
menores y sus familias (224 biparentales y 194 monoparentales), por medio 
del Perfil de Riesgo Psicosocial de la Familia, que fue cumplimentado por 
los técnicos de los Servicios Sociales. 

El nivel de impacto en el desarrollo, la temporalidad del problema y las 
actitudes de los padres hacia la intervención, hacia el servicio y hacia sus 
hijos influyeron en los pronósticos de ambos tipos de familias. De modo 
selectivo, la resiliencia del menor influyó en el pronóstico favorable de las 
biparentales, mientras que el nivel de riesgo influyó en el pronóstico desfa-
vorable en las monoparentales.

 La resiliencia del menor se asoció a indicadores de riesgo que deno-
taron mayor continuidad del problema y acumulación de eventos vitales 
negativos, pero también a factores compensatorios como las expectativas 
de los padres sobre su futuro.

También se concluyó que la resiliencia se da en cualquier edad, sexo y 
condición socioeconómico de la familia, lo que indica que no hay un fuerte 
determinismo evolutivo o social asociado a la misma, sino que depende 
más de las oportunidades que proporcionan los contextos de desarrollo 
(Luthar, 2006).

Otra conclusión interesante es que la resiliencia aparece selectivamente 
relacionada con factores de riesgo que denotan una extensión temporal de 
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la situación de riesgo y una exposición del menor a eventos negativos, lo 
que parece ir en la línea de los modelos de Resiliencia que predicen que ésta 
aparece como fruto de la inoculación contra el estrés continuado (Rutter, 
1987).

Sin embargo, también se acompaña de factores de protección en la fa-
milia a pesar de la adversidad (Elder y Conger, 2000; Luthar, 2003; Mas-
ten, 2001), como son una menor ausencia de expectativas o de expectativas 
ilusorias sobre su futuro. Dentro de lo que es un funcionamiento familiar 
resiliente en la adversidad, las expectativas de futuro son una parte impor-
tante de las Competencias Parentales, que indican interés por el bienestar 
del niño y conocimiento de sus necesidades.

En una investigación realizada en México (Athie, 2009), sobre la rela-
ción entre la resiliencia y el funcionamiento familiar en una muestra de 60 
mujeres , divididas en dos grupos: el primero de bajos recursos económicos 
y el segundo de nivel socioeconómico alto; se encontró una mayor relación 
entre el factor de resiliencia de orientación hacia el futuro con los factores de 
funcionamiento familiar de: Relación de pareja, comunicación, cohesión, 
tiempo compartido; roles/trabajo doméstico, autonomía/ independencia y 
autoridad y poder en ambos grupos de la muestra. Se determinó que la si-
tuación económica de los sujetos genera diferencias entre los grupos de los 
factores de resiliencia. Esto sostiene las consideraciones teóricas respecto 
a considerar la pobreza como un factor de riesgo que influye en la manera 
como las personas se enfrentan a las situaciones de adversidad.

Por otro lado, se determinó que no existe una diferencia entre los gru-
pos de mujeres de bajos recursos económicos y de nivel socioeconómico 
medio – alto en el factor de Resiliencia independencia/ asumir riesgos y los 
factores de funcionamiento familiar: cohesión, roles- trabajo doméstico, 
autonomía/ independencia, organización y violencia. Esto implica que la 
pobreza no influye en la rápida respuesta al peligro o en la toma de decisio-
nes que impliquen un riesgo, ya que esto es una respuesta que depende más 
de habilidades personales que de circunstancias externas. 

De igual forma, a nivel familiar la cohesión, no se ve influenciada por 
cuestiones económicas debido a que este factor radica en cuestiones de lazos 
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emocionales en que el medio externo no necesariamente tiene influencias. 
Por otra parte, tampoco influye la pobreza en el papel que cada miembro 
de la familia juega en relación con las actividades o quehaceres de la casa 
ni el nivel de independencia de cada uno de los miembros como individuo, 
la estructura y orden de la familia, ni el nivel de agresión entre los vínculos 
debido a que estos factores tiene mayores bases en cuestiones de dinámicas 
individuales y personales, en las que lo económico no tiene mayor peso.

Como resultados compartidos encontrados en ambas investigaciones 
está que las expectativas a futuro de los padres impacta en la Resiliencia 
Infantil, lo cual también se hizo evidente en los resultados de esta tesis, en 
donde evidencié que las expectativas de los padres por la educación superior 
de sus hijos y a su vez los planes que se trazan para conseguir unas mejores 
condiciones de vida, fue reiterado en los relatos de las familias desplazadas.

Se demostró una vez más en las dos investigaciones reseñadas, que la 
resiliencia no está asociada a un determinismo evolutivo, puesto que por ser 
un proceso en constante evolución y cambio, está más bien relacionada a 
múltiples factores, dependiendo del contexto específico donde las personas 
se desenvuelven.

Queda clara la importancia de los lazos emocionales en la construcción 
de las resiliencia y se convierte en un factor transversal y determinante que 
no puede ser olvidado cuando se trata de aportar explicaciones teóricos 
sobre el fenómeno que se está estudiando.

Las investigaciones cualitativas desarrolladas desde el marco teórico de 
la resiliencia familiar, han mostrado procesos específicos según el contexto 
abordado, pero también procesos transversales.

En la siguiente tabla se ilustran tres estudios: adversidad psicosocial y 
crianza positiva, desplazamiento familiar por violencia armada, y enferme-
dad de cáncer en un hijo. Los procesos reiterados fueron: la perseverancia 
en objetivos y actividades que beneficiaron la unidad familiar; el soporte 
o apoyo mutuo mediante una actitud empática con el otro; y la búsqueda 
activa de nuevas redes de apoyo.
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Tabla 1  
Estudios para procesos específicos

Contexto Adversidad Psicosocial y 
crianza positiva (Silva et 
al, 2009)

Desplazamiento familiar 
por violencia armada 
(González, 2004)

Cáncer en un hijo 
(Maccubbin, et al 
2002)

Procesos 
específicos

 Sensibilidad parental.

 Responder a las 
necesidades de sus hijos.

 Crear un espacio 
relacional de expresión 
del potencial de los hijos.

 La vida como valor.

 Generar nuevos 
proyectos de vida.

 Mantener la unión 
familiar.

 Resolución conjunta de 
problemas

 Buen humor como 
estrategia de comunicación.

 Generosidad

 Rápida 
movilización y 
reorganización 
familiar.

 Apoyo social del 
equipo de salud, 
familia extensa, 
comunidad y lugar de 
trabajo.

 Cambios en la 
evaluación de su 
experiencia.

 Hacer la situación 
más comprensible, 
manejable y con 
sentido.

Procesos comunes: 1. Perseverancia en objetivos y actividades que beneficien la unidad familiar. 
2. Soporte mutuo. 3. Aceptar ayuda en el rol. 4. Construir nuevas redes de apoyo.

Fuente: elaboración autores

Asimismo, los estudios cuantitativos expuestos en la siguiente tabla 
reafirman la diferenciación entre procesos específicos al contexto, versus 
procesos transversales, destacando entre estos últimos: generar espacios y 
procesos de comunicación en la familia; resolver conjuntamente los proble-
mas; fortalecer la cohesión familiar y apoyo mutuo; enriquecer la calidad 
de la interacción padre-hijo; practicar y desarrollar las competencias paren-
tales; y acceder a fuentes de apoyo social (Benzies & Mychasiuk, 2008).
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Tabla 2  
Estudios para procesos transversales

Contexto del estudio
Hallazgos principales sobre procesos de 

Resiliencia Familiar
Familias en riesgo psicosocial

(Rodrigo et al., 2009)

La Resiliencia no está determinada por factores evoluti-
vos o estructurales.

• Depende de las oportunidades que brindan los 
contextos de desarrollo.

• Resulta clave favorecer el desarrollo de las compe-
tencias parentales.

Familias con una hospitalización

Psiquiátrica ( Johnson, 1998)

• Nivel de funcionamiento familiar. 

• Sentido familiar de competencia.

Familias con escasos ingresos

Económicos (Orthner et al., 2004)

• Comunicación familiar;

• Resolución de problemas;

• Acceso al apoyo social.

Familias a lo largo del ciclo vital

(McCubbin & McCubbin, 1998)

• Comunicación para intercambiar información y 
cuidados;

• Acuerdo para resolver conflictos; “fortaleza” como 
sentido de control, compromiso con

• la familia y confianza;

• Aceptación del otro;

• Tiempo y rutinas que permitan continuidad y 
estabilidad en la vida familiar; celebraciones; 
actividades de ocio compartidas;

• Tradiciones para honrar la historia y experiencias 
familiares;

• Manejo financiero;

• Salud física y Psicológica;

• Red de apoyo positiva (parientes, cercanos y 
amigos).
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Contexto del estudio
Hallazgos principales sobre procesos de 

Resiliencia Familiar
Familias con un hijo autista

(Greeff & van der Walt, 2010)

• Patrones de comunicación abiertos y predecibles;

• Entorno familiar de apoyo, comprometido y 
flexible;

• “Fortaleza” familiar;

• Estrategias de afrontamiento internas y externas;

• Apoyo social;

• Estatus socioeconómico;

• Una mirada positiva de la vida;

• El sistema de creencias familiares.

Fuente: elaboración autores

Como puede verse, la investigación empírica cualitativa y cuantitativa 
ha identificado procesos de resiliencia familiar altamente consistentes con 
los modelos teóricos planteados previamente. Sin embargo, se requiere más 
investigación desarrollada específicamente desde este enfoque cualitativo 
que incluya todo el sistema familiar para estudiar y comprender las diná-
micas relacionales a partir de las cuales se configuran las resiliencias fami-
liares en contextos específicos.

Para la descripción e interpretación de las narrativas familiares a partir 
de las cuales ir comprendiendo como emergen las resiliencias familiares 
en contextos de violencia sociopolítica, se tomaron como categorías teóri-
cas, las tres planteadas por Froma Walsh, a saber: Sistemas de Creencias, 
Pautas Organizacionales, Comunicación y Resolución de problemas. Esta 
decisión teórica- metodológica ha teniendo en cuenta que es un modelo que 
actualiza los planteamientos de Mccubbin y Paterson, que abarca elemen-
tos integradores de la dinámica familiar y se basa en la teoría de los siste-
mas en la que subyace un pensamiento complejo, requerido para abordar 
las incertidumbres de un fenómeno tan dinámico y cambiante como lo es 
el superarse y salir adelante en medio de la adversidad.

Además, en el lenguaje del enfoque de la resiliencia, se utilizan las ex-
presiones adversidad, traumatismo o crisis más que el estrés o las tensiones y 
estas últimas, responden a situaciones difíciles esperadas de las trayectorias 
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vitales, más que a acontecimientos tan traumáticos como el desplazamiento 
forzado en tanto manifestación de una violencia sociopolítica recrudecida 
desde hace varias décadas.

Estudios realizados en Colombia sobre resiliencia familiar: nuevas 
perspectivas en la promoción y prevención en salud (De Andrarde & Da 
Cruz, 2011), centran su interés en la comprensión de los procesos de resi-
liencia en diversos contextos del desarrollo humano, a partir de procesos 
identificados en estudios sobre resiliencia en familias brasileñas; al igual 
que las anteriores profundizan en los aspectos de afrontamiento centrado 
en la familia incluyendo además, lo social y políticas públicas sobre todo si 
se tiene en cuenta que estos dos últimos factores, inciden en la minimiza-
ción del riesgo o mitigación del impacto negativo del trauma. 

En otras palabras valdría la pena explorar el concurso de otros recur-
sos presentes en el contexto como el ambiente social donde se encuentra 
inmerso el individuo y que son determinantes al momento de dar la res-
puesta individual (Fergus & Zimmerman, 2005, citado por De Andrade y 
Col. 2011). El uso de la metodología de inserción ecológica, dentro de su 
propuesta de investigación, apoyada en el modelo de desarrollo bioecólo-
gico de Bronfenbrenner (1979/2002) le permitió hacer una lectura de los 
factores protectores identificados que, bajo el enfoque de la salud pública 
promueven la salud mental; por consiguiente, el concepto de resiliencia 
familiar es asumido como “un proceso social e intrapsíquico que permite el 
desarrollo saludable” (Pesce et ál., 2005, p. 436). 

En ese orden de ideas, Yunes et al (2007), reconoce la presencia de 
factores de protección familiar que pueden ser utilizadas como estrategias 
para la promoción de respuestas positivas ante situaciones de adversidad 
(autoestima positiva, autocontrol, autonomía, temperamento entrañable 
y flexible, estrategias de coping y competencia social, enunciadas por De 
Andrade & Col., 2011). A parte de ellos, reviste importancia los proce-
sos de comunicación que junto con el sistema de creencias de la familia y 
los patrones de organización se constituyen en la base del funcionamiento 
familiar y en consecuencia la resiliencia. Para estas autoras, “fortalecer la 
resiliencia en familias es facilitar el proceso de comunicación, aumentando 
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la capacidad de los miembros para que se expresen y negocien nuevas de-
mandas” (p, 49).

Producto de la revisión literaria, De Andrade y Col., (2011) concluye-
ron que cada familia tiene sus propias particularidades y características de 
identidad para responder ante las dificultades; tal es el hecho de los prin-
cipios y creencias familiares, en consecuencia, se deberá atender algunos 
factores como por ejemplo la singularidad, la diferencia e identidad grupal. 
Lo que hace que la resiliencia sea estudiada desde un abordaje investigativo 
que permita interpretar y comprender el fenómeno lo más cercano posible. 
La metodología de inserción ecológica aplicada donde el investigador se 
involucra en el contexto de estudio, resulta fundamental dada las diferen-
cias en la forma como se manifiestan los factores de protección para cada 
familia o individuo. 

En igual dirección, el estudio nacional llevado a cabo por González y 
Landazábal (2010) sobre resiliencia como herramienta de protección fa-
miliar, mediante estudio de caso, describió la situación familiar de una 
población bogotana en condición de vulnerabilidad por desplazamiento y 
pobreza, vinculado al proceso de resiliencia. Esta investigación cualitativa 
aplicada tipo participativo, contó con una muestra de diez familias donde 
a sus miembros en edades entre los 0 y los 60 años, inicialmente le fueron 
diagnosticados factores resilientes, de riesgo y funcionalidad familiar con 
miras a establecer estrategias de fortalecimiento de dichos factores resilien-
tes y su impacto en la reducción del riesgo de desintegración de las familias. 

Los hallazgos destacaron que el mayor riesgo a los que estuvieron ex-
puestos en orden de importancia fueron los económicos, las relaciones so-
ciales y lo psicológico. Identificó elementos importantes como el valor de la 
espiritualidad, clave en la superación de problemas. Por otra parte, la apli-
cación de estrategias para el manejo del riesgo social, factores resilientes y 
funcionalidad familiar, permitió el desarrollo de competencias psicosocia-
les entre las cuales se encuentra el acompañamiento continuo, los vínculos 
socio-afectivos y la actitud de escucha. 

De ese modo, pudo concluir que existe relación entre riesgo social en 
la familia y la resiliencia como estrategia de prevención. Por consiguiente, 
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la puesta en marcha de acciones desde la resiliencia pudiese contribuir al 
fortalecimiento de los vínculo socio afectivos.

Por su parte López y Rodríguez (2012), en estudios adelantados sobre 
configuración identitaria en jóvenes que vivieron en su infancia la desapa-
rición forzada de un familiar, en el marco del conflicto armado colombiano 
(Álvis, Duque & Rodríguez, 2012) y El papel social de los sentimientos 
en la construcción de la identidad social de desmovilizados del conflicto 
armado colombiano (López & Patiño, 2010) evidenciaron una reconfigu-
ración de familia caracterizada por la asunción de nuevos roles y una re-
organización del espacio habitado; en primer lugar por la participación de 
nuevos miembros, generalmente de la familia extensa y lo segundo por el 
desplazamiento. 

En ese caso, la resiliencia familiar basada en interacciones esenciales 
como le denomina Walsh (2005), les “permiten a las familias soportar y 
salir airosas de los desafíos vitales disociadores” (López y Rodríguez, 2012, 
p. 274). Para estos autores, la resiliencia se apoya sobre la base del papel que 
otros miembros de la familia puedan cumplir para darle sentido a las situa-
ciones críticas y potencializar fortalezas, lo que no ocurre con el victimario 
y/o desmovilizado, donde han sido en algunos casos rechazados por la so-
ciedad o se encuentran en familias disfuncionales muestra una afectación 
de la identidad personal y social, y un devenir de sentimiento que obliga 
necesariamente a una reconfiguración de su identidad, abandonando su 
condición de victimario por el de ciudadano.

Con esas apreciaciones, sería conveniente reflexionar en torno a la re-
siliencia familiar de los sujetos con nuevos significados y sentidos como lo 
expresan López y Rodríguez (20012), en razón a que:

en esta urdimbre de vínculos-sentimientos, la familia transita por 
otras identificaciones relacionales que hace que su vida, la cotidia-
nidad, lo pasado y lo presente, se asuman con la esperanza de la 
“llegada”, como sea ésta, aun con la desazón de que quien llega 
sea tan sólo un vestigio que pueda naturalizar al ser querido, al ser 
perdido (p. 284). 
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Tales señalamientos, de acuerdo con López y Rodríguez (20012) en-
cajan en contextos de familias donde uno de sus miembros es o han sido 
participantes en conflicto armado que transitan a su condición de desmo-
vilizados en el marco del conflicto armado, y donde la promoción de la re-
siliencia familiar pudiera potenciar vínculos y sentimientos positivos hacia 
una ciudadanía activa y participativa.

Una vez más se confirma en los estudios empíricos el estado actual de 
la resiliencia en Colombia, sobre todo ante situaciones de desplazamiento. 
Con la investigación “Procesos de construcción narrativa que organizan 
experiencias resilientes en familias en situación de desplazamiento, en la 
interacción institución familia”, Aya (2012), pretendió comprender los pro-
cesos de construcción narrativa; con y el interventivo buscó movilizar di-
chos procesos hacia la emergencia de experiencias resilientes. 

La propuesta de tipo investigativo – interventivo para construir resilien-
cia, propuso indagar si en un escenario conversacional de tipo reflexivo es 
posible movilizar procesos de construcción narrativa hacia la organización 
de experiencias resilientes. Su fundamentación teórica, se encuentra basa-
da Ravazzola (2001), Walsh (2005), Melillo y Suárez (2001), entre otros; 
por considerar la resiliencia como un proceso complejo, su promoción debe 
darse desde dos escenarios: conversacionales y medios ecológicos diversos.

Para esta autora, al ser la familia uno de esos escenarios y de entrama-
dos conversacionales, en ciertas circunstancias deberán emerger relatos y 
experiencias resilentes; visto desde un contexto ecológico, el entrecruza-
miento de recursos en tiempos, modos y relaciones particulares es lo que 
favorece la resiliencia. Algunos de estos recursos en familias resilientes, son 
la claridad en los mensajes, la expresión emocional sincera y la resolución 
cooperativa de los problemas. 

Aya (2012) apoyándose en Rodríguez y Mora (2006, p. 44), Kleiman 
(1989), Rolland (1993), Tedesco (2003), Ungar (2001, Cirulnik (2001, 
2003, 2005) y Rodríguez (2005), plantea la narrativa <<como “el mayor 
recurso resiliente frente a la pérdida” ya que esta permite crear nuevos sen-
tidos y significados>> (p. 396). En otras palabras, la reelaboración de sus 
vivencias permite construir nuevas realidades. El propósito de la resiliencia 
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familiar debe consistir en “en trasformar las condiciones que mantienen las 
crisis” (Walsh, 2005, p. 37, citado por Aya, 2012, 396).

Aquí vale la pena rescatar la importancia de la metodología de esce-
narios conversacionales tipo reflexivos propuesta por la citada autora y el 
papel del investigador – interventor, este es << co– constructor del escena-
rio, buscando un “acople emocional y lingüístico” (Estupiñán, Gonzalez y 
Serna, 2006, p. 68) con el otro y al reconocer su propia historia, utilizán-
dola como recurso en la emergencia de nuevos relatos que favorezcan en los 
sistemas, trasformaciones significativas>> (p. 401). Finalmente Aya (2012) 
recomienda la inclusión de otros escenarios conversacionales en otros con-
textos desde donde se pueda tener una mirada de lo que se teje fuera de la 
realidad. 

Estudios como los descritos anteriormente concuerdan en conceptuali-
zar la resiliencia familiar como un proceso complejo no lineal; de resigni-
ficados ante las situaciones de adversidad, de sentido apertura y adaptación 
a nuevas realidades desde una perspectiva individual y colectiva. Según se 
observa en los estudios empíricos hay un marcado predominio en aplica-
bilidad de la resiliencia en familias altamente vulnerables por el desplaza-
miento y desarraigo como consecuencia del conflicto armado. 

  Utria, Amar, Martínez, Colmenares y Crespo (2015), investigaron 
sobre Resiliencia en mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Orien-
tados por el paradigma empírico analítico, siguieron el enfoque cuantitati-
vo de tipo explicativo, no experimental, transversal de corte psicométrico, 
tuvo como objetivo identificar los factores asociados a la resiliencia de mu-
jeres en condición de desplazamiento forzado en la ciudad de Barranquilla. 
La muestra fue representada por 113 mujeres adultas entre los 18 y 74 años; 
el promedio de edad fue de 39 a 43 años. A todas ellas les fue aplicado la 
escala de factores personales de resiliencia (FPR-1).

El análisis de los resultados permitió a los autores distinguir tres grupos 
de mujeres: las que son más resilientes, quienes presentan características 
limitadas de resiliencia y aquellas que presentan pocas aptitudes resilientes. 
Los hallazgos arrojaron que las mujeres mayores e iguales a 57 años tienen 
niveles más bajo de resiliencia, mientras que las mujeres adultas interme-
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dias, es decir, en edades mayores a 35 años mostraron mayor resiliencia. 
Aptitud que estaría relacionada con una tendencia a ayudar a los demás 
y de apertura hacia el otro. Autores como Vanistendael (1997); Palomar 
y Gómez (2010); González- Arratia, Valdez y Zabala (2008), citados por 
Utria y col. (2015) confirman el altruismo como un factor asociado a la 
resiliencia. Otros factores también significativos corresponden a la empatía 
y la autoplanificción y el establecimiento de objetivos vitales.

Otro de los hallazgos tiene que ver con los estados de ambivalencia, 
por un lado las mujeres que se perciben más autoeficaces se sienten menos 
satisfechas con las condiciones de que tienen actualmente, pero por la otra, 
deben vivir bajo la denominación de desplazado para poder a los servicios 
que el Estado le ofrece, no obstante y como señalan los investigadores en 
lugar de ser un indicador de patología, es un deseo de superación como 
indicio de una actitud resiliente. 

Amar et al. (2014), también demostró en otro estudio el valor que en-
cierra la resiliencia familiar como medida de adaptación ante situaciones de 
contingencia mayor, en este caso el desplazamiento se originó como con-
secuencia de la ola invernal. Su objetivo consistió en validar un modelo de 
atención para el desarrollo de actitudes resilientes ante el cambio climático. 
La revisión del estado del arte en el que estuvo basado su estudio indica la 
existencia de una ruptura de sus vínculos familiares y un impacto psicoló-
gico en toda su población. Lo que supone “el reconocimiento de la com-
plejidad y los múltiples significados asociados a esta problemática” (p. 46). 

Al igual de quienes le precedieron, la resiliencia, “permite a la persona 
mantener un funcionamiento efectivo frente a las adversidades del entor-
no (Trujillo, 2005), llevar una vida significativa y productiva (Kotliarenco, 
Cáceres & Fontecilla, 1997)”; concepto que pone su acento en el potencial 
humano, siendo asumido como la capacidad de respuesta para sobreponer-
se a las adversidades. Autores como Kalawski & Haz (2003, citados por 
Amar et al. 2014) define l resiliencia como la capacidad de un individuo 
para vivir bien.

La investigación de tipo explicativa cuasi experimental se enriqueció 
con datos cuantitativos haciendo uso de mediciones pre y pos prueba, 
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adicionalmente acudió a técnicas como la entrevista y grupos focales. Para 
el diseño metodológico en la medición de Factores Personales de Resiliencia 
empleo como recursos instrumentales la Escala FPR1, visitas domiciliarias, 
talleres comunitarios, mensaje de texto, cartilla y nuevamente la escala 
FPR1. La muestra estuvo conformada por 100 familias del municipio de 
Manatí afectadas por el invierno. 

El programa al que los autores denominaron creciendo en la adversidad 
bajo un enfoque resiliente, evidenció en primera instancia, grados de im-
potencia, irritabilidad y ansiedad que se vislumbra de manera colectiva. El 
estudio que contó con un grupo control, mostraron también grados medio 
– altos de resiliencia. En esta dirección identificaron factores individuales 
como la autovaloración y relación consigo mismo, al igual que habilida-
des sociales como indicio de desenvolverse adaptativamente. Las distin-
tas acciones de mitigación emprendidas fueron asumidas como formas de 
resiliencia que se manifiestan en las formas de sentir y actuar. Desde el 
enfoque del desarrollo humano la resiliencia en un contexto ecológico se 
transforma en comportamientos prosociales.

La incidencia de estudios sobre resiliencia en poblaciones desplazadas 
por la violencia es generalizada en gran parte de Colombia, de hecho una 
de las zonas más afectadas en la Costa Atlántica fueron los Montes de 
María, en el departamento de Sucre. Domínguez De la Ossa (2014), en Un 
modelo teórico de la resiliencia familiar en contextos de desplazamiento 
forzado, hace una revisión del estado del arte deteniéndose en los factores 
individuales protectores que se relacionan con la resiliencia y en los contex-
tos donde las personas se desenvuelven como factores de protección para 
aminorar el riesgo. Su objetivo consistió en diseñar un modelo teórico de 
la resiliencia familiar que integre las competencias parentales, la resiliencia 
infantil y los recursos de las familias que emergen para afrontar el despla-
zamiento forzado en el departamento de Sucre.

Las competencias parentales en contextos de desplazamiento forzado 
lleva implícito el despliegue de capacidades para hacerse cargo del cuida-
do y crianza de sus hijos en condiciones adversas. Rutter (1987), Werner 
(1989), Osborn (1990), Vanistendael y Lecomte (2002), Zemelman (2002; 
Walsh (2004) citados por Granada y Domínguez (2012) en sus estudios 
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sobre capacidades de las personas para enfrentar situaciones advierten que 
las característica de un entorno familiar así como aportar protección, tam-
bién puede resultar vulnerable; por ello el papel de los padres en el manejo 
y afrontamiento de los hijos es fundamental.

Para Granada y Domínguez (2012), el concepto de competencia pa-
rental puede convertirse en una medida de la “resiliencia parental” (Kalil, 
2003; Rodrigo, Cabrera, Martín & Máiquez, 2009). Son aptitudes, actitu-
des, cualidades y comportamientos que los padres y las madres realizan ha-
bitualmente con sus hijos/as (Bayot, Hernández y De Julián, 2005). Ante 
situaciones de guerra o desplazamiento según estas autoras, tales habilida-
des parentales “pueden verse alteradas o disminuidas, por lo que los padres 
o los cuidadores pueden disponer de capacidades y recursos para brindar 
protección a sus hijos y responder a sus necesidades, por consiguiente, las 
competencias parentales desplegadas en condiciones de riesgo presuponen 
el reconocimiento de los recursos y fortalezas con los que cuentan los adul-
tos” (Granada & Domínguez, 2012, p. 468). Desde esas consideraciones 
se introduce el concepto de resiliencia parental entendido como un proceso 
dinámico que permite a los padres cumplir con su papel protector antes las 
necesidades de los hijos en entornos de violencia.

Conclusiones
Los estudios sobre la evidencia indican que en tiempos de crisis cual-

quiera que sea su condición, la resiliencia familiar se constituye en un me-
canismo para que las personas se adapten y reconstruyan sus vidas. En 
Colombia, donde gran parte de la población ha tenido que enfrentar difi-
cultades por la violencia y por las condiciones climáticas, llevando implíci-
tas una serie de pérdidas por el desalojo y el desplazamiento, la resiliencia 
familiar le ha permitido construir proyectos de vida en otros contextos.

Aun cuando las investigaciones sobre los factores ambientales y su re-
lación con la resiliencia son escazas, se ha podido considerar que éste es 
un determinante que favorece la resiliencia, sobre todo cuando a pesar de 
la adversidad el entorno familiar se encuentra cargado de lazos afectivos 
intensos. En consecuencia, la aplicación de metodologías como la de in-
serción ecológica (Fergus & Zimmerman, 2005) y el modelo de desarrollo 
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bioecólogico (1979/2002) son referentes que contribuyen al desarrollo de 
un modelo teórico de la Resiliencia familiar aplicado no solo al desplaza-
miento forzado sino también a otras situaciones de riesgo.
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CONCLUSIONES GENERALES

El concepto de renta básica es una tendencia creciente que está derivando 
al campo de acción propia de los Negocios Inclusivos. La renta básica parte 
del presupuesto de que una parte pequeña del capital puede aportar al de-
sarrollo de las personas. El presupuesto gira en torno a lo que las personas 
pobres, podrían hacer con una inyección pequeña de capital. 

Similar a lo descubierto por Yunus, cuando afirmaba que los pobres 
pagan puntualmente sus deudas. Christopher Blattman, Nathan Fiala y 
Sebastián Martínez, logran plasmar la idea del poder desarrollador eco-
nómico de las trasferencias incondicionales de dinero. ¿Qué pensamos de 
regalarles dinero a los pobres? 

Los lugares comunes y el estigma hacia la pobreza hace que pensemos: 
harán un mal uso del mismo, se lo gastarán en cosas innecesarias, compra-
rán licor, o sencillamente les servirá para ser más improductivos. 

Pero una investigación financiada por el Banco Interamericano de De-
sarrollo, demostró con una fuerte evidencia estocástica que estos lugares 
comunes deben ser mirados con detenimiento. En una de las zonas más 
pobres de Uganda, el gobierno transfirió sin ningún tipo de condición a 
jóvenes entre los 18 y los 38 años, 382 dólares. 

De una forma simple, se escogieron 535 grupos y a más de 12.000 per-
sonas para que se presentaran al subsidio del Estado. No se pedía un plan 
de negocios, ni unas condiciones para devolver el dinero, sencillamente, se 
entregó el dinero al azar. 

Las personas que recibieron el beneficio, fueron la mitad de las que se 
presentaron. Se encuestó y se realizó seguimiento a un grupo de control 
de 2675 personas integrantes del proyecto y beneficiarios del subsidio tipo 
beca. Los resultados arrojados por la encuesta arrojan un comportamiento 
totalmente diferente al esperado inicialmente.
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Las personas que recibieron el dinero dieron un uso altamente efectivo 
al mismo, obtuvieron importantes y sostenidos avances en su proceso de 
superación de la pobreza a largo plazo. La totalidad de beneficiarios invir-
tió la subvención en el desarrollo de habilidades de talento humano y en 
mejorar los activos de un negocio en particular. 

El 65% estuvo más propenso a practicar un oficio propio de la peque-
ña industria, tales como: carpintería, metalurgia, costura y peluquería.  
El grupo de encuestados obtuvo ganancias del 49% después de dos años de 
recibir el dinero. Y 41% después de cuatro años de recibirla. 

De igual forma, las personas involucradas en el proyecto presentaron 
una productividad mayor de su capacidad de trabajo en un incremento del 
17% de horas laboradas en su proyecto empresarial con relación a los no 
involucrados. 

En concordancia con lo anterior, la primera conclusión es simple: los 
pobres solo necesitan un estímulo económico básico. Después de trasegar 
en el tema de la RSE y realizar una aproximación teórica práctica hacia el 
potencial estratégico de los negocios inclusivos, toma fuerza el poder de los 
incentivos en la manifestación de las conductas económicas de los agentes 
sociales. 

Esto implica una verdad de perogrullo que se ha venido sosteniendo en 
la sistematización de los casos empresariales expuestos en este trabajo: la 
pobreza es causada por la falta de capital. Es claro que el cuello de botella 
está en lograr que se dé flujos continuos de capital de los lugares más ricos 
a los más pobres.

Los negocios inclusivos señalan que la inclusión que se logra gracias a 
la innovación de valor agregado que ellos posibilitan, que a su vez permite 
el acceso al capital, hace que los grupos y comunidades donde se den este 
tipo de iniciativas potencien convergencias entre pobres y ricos afianzando 
el paradigma de una ética del bien común. 

Sin lugar a dudas, el acceso al capital evidencia que el dinero es un 
verdadero puente a las oportunidades económicas con sostenibilidad en el 
tiempo.
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Las experiencias sistematizadas en este trabajo, son unas pocas frente 
a la magnitud del movimiento de negocios inclusivos en Colombia, que 
cada vez toma mayor fuerza. Una muestra de ello, es el texto de Kottler, 
Hessekiel y Lee (2013). 

Llama poderosamente la atención que al interior del mismo, se haga 
una especie de resumen especial sobre las diferentes estrategias de RSE en 
Colombia. Consideramos que esto no es casual, es más bien producto del 
desarrollo de esta tendencia dentro de los indicadores nacionales. Los 14 
ejemplos planteados por Kottler (2013) son los siguientes:

• Los Negocios Inclusivos desarrollados por el Grupo Empresarial 
Bolívar en el aspecto de las copropiedades.

• DaviPlata y su servicio de bancarización.

• Programa Medioambiental del Politécnico Gran colombiano.

• Alpina y su proceso de empoderamiento comunitario para mejorar 
procesos de producción.

• El programa de desarrollo de proveedores locales de Paciific Ru-
biales Energy.

• Nestlé y su proceso de creación de valor compartido con proveedo-
res en el área rural.

• Fundación Bavaria y su aporte al desarrollo empresarial.

• El programa de trabajo Voluntario de Telefónica Movistar y su pro-
grama de internet móvil a comunidades marginales.

• Nutresa y su proceso direccionado a mejorar la calidad de la edu-
cación.

• La multinacional Phoenix y su programa de reciclaje.

• La Industria Licorera de Caldas y su trabajo por el medio ambiente 
y la comunidad.

• Ecopetrol y su compromiso medioambiental por el aire limpio.
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• Unilever y el plan de vida sostenible, huertas comunitarias y mate-
rias primas de fuentes sostenibles.

A pesar de lo anterior, Kotler, Hessekiel y Lee (2013), se mueven en 
un marco conceptual bastante amplio. Para ellos, filantropía, voluntariado, 
empoderamiento comunitario y negocios inclusivos son simples manifes-
taciones de la Responsabilidad Social Empresarial. Lo que se puede cons-
tatar a partir del seguimiento de estos casos, es que el concepto como tal, 
necesita ser ampliado y se debe dimensionar cada una de sus aristas para 
precisar a qué tendencia de la RSE corresponde.

Otro elemento que se desprende de los casos sistematizados, es que la 
tendencia de los Negocios Inclusivos es incremental, tal y como lo podemos 
apreciar en la página web de Redesco. Es por ello que, una de las conclu-
siones de este trabajo se orientó a precisar las características de los negocios 
inclusivos y las tendencias implícitas en estos, según Márquez, Reficco y 
Berger (2009), los negocios inclusivos debían presentar una: 

• Transformación del Statu Quo

• Motivación comercial y rentabilidad económica

• Conexión entre lo global y lo local

• Innovación paciente

• Apalancamiento en recursos locales

• Protagonistas nuevos y más diversos

A estas características les agregamos las tres nuevas características: re-
siliencia, economía del bien común y consumo colaborativo. Es interesante 
que cada una de estas nueve características pueda estar contenida en los 
negocios inclusivos señalados en este trabajo, especialmente en las expe-
riencias sistematizadas como exitosas. 

Lo cierto es que, al año 2013, la economía colombiana está presentando 
unas características de desarrollo y de panorama optimista, pero la deuda 
social sigue estando pendiente. El escenario de un futuro posible de post-
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conflicto, exige una renegociación de lo público y lo privado, donde lo pri-
vado sea capaz de re-direccionarse al ámbito de lo social en una perspectiva 
de ganar-ganar o no hay negocio. 

Las promesas pendientes de la globalización podrían empezar a cum-
plirse, si el capitalismo es capaz de mirar las oportunidades en la base de 
la pirámide y asumir la concepción de que en este mundo hay suficiente 
para todos. Pero ello implicaría abandonar el egoísmo y la ambición que 
caracteriza la esencia misma del capitalismo. Por ende, uno de los pilares 
sobre los cuales se deben estructurar los negocios inclusivos a futuro es el 
del rescate del valor de la solidaridad y de la mentalidad de la abundancia. 

Se finaliza este trabajo colectivo con una cita que hace Kotler (et al, 
2013) de Pringle y Thompson:

Los consumidores están llegando a la cúspide de la pirámide de 
necesidades de Maslow y buscan la autorrealización. Lo que buscan 
y les atrae ahora son las demostraciones del bien. En un sentido 
antropomórfico, si los consumidores ya saben cómo funciona una 
marca y como piensa y siente, la siguiente pregunta es ¿en qué cree? 
(p. 41).




