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Tabla No. 18 Regresiones logísticas de subtipos de maltrato infantil

Regresiones logísticas de subtipos de maltrato infantil

Maltrato físico Maltrato infantil otro

SE Sig. RR SE Sig. RR

Edad 0.01 0.99 0.01 0.99

Minoría 0.16 + 0.77 0.25 1.35

Pareja

Soltero 0.19 0.93 0.33 0.82

Viudo 0.34 0.83 0.57 0.84

Separado 0.24 1.29 0.37 1.38

Nivel educativo 0.02 1.02 0.04 1.02

Ocupación 0.16 + 1.35 0.30 * 0.54

Número de personas 0.03 1.02 0.05 1.05

Subsidios 0.41 0.97 0.60 ** 5.27

Tiempo en casa 0.02 1.02 0.03 0.99

Ingreso mayor al mínimo 0.26 1.33 0.44 1.11

Bienestar psicosocial 0.14 0.69 0.24 * 0.59

Creencias rol de la mujer 0.14 0.98 0.24 0.84

Creencias castigo físico 0.12 *** 1.99 0.19 *** 1.95

Acceso a redes y servicios 0.18 0.86 0.28 0.77

Infraestructura 0.14 1.03 0.23 1.06

Capital social 0.14 1.08 0.23 1.05

Servicios salud sexual 0.57 1.00 0.68 * 0.21

Bogotá 0.21 1.12 0.37 1.07

Constante 1.81 4.01 2.24 + 71.77

Nagellkerke R Square 0.7 0.09

La tabla No. 19  presenta las regresiones logísticas de los subtipos de violencia conyugal. 
Dos factores estuvieron negativamente asociados a la violencia conyugal física y emocional, 

la edad (RR=0.98) y el bienestar psicosocial de la mujer (RR=0.37). El único factor asociado a la 
violencia sexual conyugal fue el bienestar psicosocial de la mujer (RR=0.51), adicionalmente se 
encontró una tendencia mayor en mujeres separadas (RR=2.66) y una tendencia a aumentar con 
la edad (RR=1.02).La tabla No. 20  muestra las regresiones logísticas de los subtipos de abuso 
sexual. 
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Tabla No. 19 Regresiones logísticas de subtipos de violencia conyugal

Regresiones logísticas de subtipos de violencia conyugal
Violencia conyugal física y 

emocional Violencia sexual conyugal

SE Sig. RR SE Sig. RR
Edad 0.01 * 0.98 0.01 + 1.02
Minoría 0.19 0.27 0.26 1.31
Pareja

Soltero 0.39 0.97 0.57 0.92
Viudo 0.74 0.50 0.86 1.75
Separado 0.52 1.57 0.56 + 2.66
Nivel educativo 0.03 1.01 0.04 0.98
Ocupación 0.22 0.95 0.30 0.92
Número de personas 0.04 1.06 0.07 0.92
Subsidios 0.49 0.97 0.67 0.80
Tiempo en casa 0.02 + 1.04 0.03 1.01
Ingreso mayor al mínimo 0.35 1.80 0.47 1.14
Bienestar psicosocial 0.19 *** 0.37 0.25 ** 0.51
Creencias rol de la mujer 0.17 0.92 0.23 1.13
Creencias castigo físico 0.17 1.16 0.26 0.73
Acceso a redes y servicios 0.21 0.82 0.29 0.93
Infraestructura 0.18 0.99 0.24 1.05
Capital social 0.17 1.03 0.24 0.75
Servicios salud sexual 0.65 0.45 0.90 0.74
Bogotá 0.26 1.26 0.38 0.68
Constante 2.08 + 56.09 2.88 0.89
Nagellkerke R Square 0.9 0.08

La tabla No. 20  muestra las regresiones logísticas de los subtipos de abuso sexual.
Como se puede ver, los actos sexuales abusivos se presentan con menor frecuencia en mino-

rías (RR=0.33), cuando la madre se encuentra bien psicológicamente (RR=0.43) y cuando existen 
servicios de salud sexual y reproductiva (RR=0.00). Por otro lado, los actos sexuales abusivos 
aumentan cuando aumentan las creencias acerca de las bondades del castigo físico en la educa-
ción (RR=2.11).

La explotación sexual mostró asociación positiva con la infraestructura (RR=5.36) y negativa 
con los servicios de salud sexual y reproductiva (RR=0.01). Se encontró una tendencia a aumentar 
con la recepción de subsidios (RR=13.15).

El acceso carnal violento estuvo asociado positivamente a creencias sobre el castigo físico 
(RR=1.89) y negativamente al nivel educativo de la madre (RR=0.83). Se encontraron tendencias 
positivas con la ocupación de la madre y el tiempo viviendo en esa casa, y negativas con el bien-
estar psicosocial de la madre. 

La tabla No. 21 presenta los modelos de regresión logística de los subtipos de violencia 
comunitaria. 
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Tabla No. 20 Regresiones logísticas de subtipos de abuso sexual

Regresiones logísticas de subtipos de abuso sexual
Actos sexuales 

abusivos
Explotación sexual 

violento
Acceso carnal  

violento
SE Sig. RR SE Sig. RR SE Sig. RR

Edad 0.02 0.99 0.04 1.01 0.02 0.97
Minoría 0.43 * 0.33 0.93 0.36 0.44 1.40
Pareja
Soltero 0.44 1.22 0.93 0.71 0.55 0.81
Viudo 0.93 0.49 3786 00.0 0.85 1.08
Separado 0.55 1.26 2909 00.0 0.69 0.96
Nivel educativo 0.06 1.02 0.14 0.97 0.08 * 0.83
Ocupación 0.38 1.09 0.87 0.93 0.45 + 1.95
Número de personas 0.09 0.88 0.18 1.00 0.11 0.92
Subsidios 0.88 2.37 1.84 + 13.15 1.24 0.52
Tiempo en casa 0.04 1.05 0.08 1.03 0.04 + 1.07
Ingreso mayor al mínimo 0.65 0.89 3526 0.00 1.05 0.61
Bienestar psicosocial 0.32 ** 0.43 0.73 0.37 0.41 + 0.49
Creencias rol de la mujer 0.37 0.61 0.74 * 0.98 0.40 0.84
Creencias castigo físico 0.27 ** 2.11 0.62 2.14 0.32 * 1.89
Acceso a redes y servicios 0.44 1.09 0.98 0.40 0.52 0.81
Infraestructura 0.33 1.04 0.74 5.83 0.40 1.56
Capital social 0.32 1.10 0.70 1.16 0.38 1.41
Servicios salud sexual 1.12 *** 0.00 1.07 *** 0.01
Bogotá 0.54 0.75 2517 0.00 1.05 0.19
Constante 3.79 *** 54022 4.87 * 47629 2.18 0.89

La violencia sexual comunitaria estuvo asociada positivamente con el pertenecer a alguna 
minoría (RR=1.55) y mostró una tendencia negativa con el bienestar psicosocial de la mujer. 

La violencia física comunitaria está positivamente asociada a la vivienda en Bogotá (RR=1.67) y 
negativamente asociada al bienestar psicosocial (RR=0.62), la infraestructura (RR=0.69) y los ser-
vicios de salud sexual y reproductiva (RR=0.29). Se presentaron tendencias negativas con capital 
social (a mayor capital menor violencia).

Los factores relacionados positivamente con la violencia comunitaria contra la mujer son 
minoría (RR=1.94) y estado civil viuda (RR=2.38). Los factores relacionados negativamente son 
bienestar psicosocial de la mujer (RR=0.41) e infraestructura (RR=0.58). Se presentaron tenden-
cias de relación negativa con la ocupación de la mujer (RR=0.64) y con el acceso a redes y servicios 
(RR=0.67). 

Los factores relacionados positivamente con discriminación son minoría (RR=1.77), nivel edu-
cativo de la mujer (RR=1.06) y vivienda en Bogotá (RR=2.14); mientras que los factores asociados 
negativamente son estado civil soltero (RR=0.57), bienestar psicosocial de la mujer (RR=0.59) 
y capital social (RR=0.63). Se presentaron tendencias de asociación positiva con el número de 
personas en el hogar (RR=1.06) y los subsidios recibidos (RR=2.12) y tendencias de asociación 
negativa con el ingreso (RR=0.59).
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Finalmente, los factores asociados positivamente con ambiente violento comunitario son 
estado civil viuda (RR=1.76), nivel educativo (RR=1.05), número de personas en el hogar (RR=1.11), 
subsidios recibidos (RR=2.01) y vivienda en Bogotá (RR=1.61). Los factores asociados negativa-
mente son bienestar psicosocial (RR=0.46) y capital social (RR=0.66). Las minorías mostraron una 
mayor tendencia a reportar este tipo de violencia (RR=1.27).

4.7.6 Cronicidad y severidad de algunos tipos de violencia

Las siguientes tablas y figuras muestran la severidad y cronicidad de los diferentes tipos de 
violencia estudiados en la población desplazada.

La Figura No. 34 muestra que el 22.7% de las mujeres que reportaron maltrato físico en el 
hogar reconocen que este maltrato deja a los menores sangrando o con grandes moretones. 

Figura No. 34 Nivel de severidad del maltrato físico de los NNA que reportan las mujeres 
encuestadas

En promedio, las mujeres desplazadas llevan viviendo violencia conyugal física 4.1 años y 
violencia conyugal sexual 4.6 años. El 36.3% de estas mujeres reconocieron haber sangrado o 
quedado con marcas o morados a causa de la violencia conyugal. El 21.6% reportan haber sido 
maltratadas y el 11.1% haber sufrido violencia sexual por parejas anteriores.

La Figura No. 35 muestra los casos de abuso sexual infantil reportados con respecto al 
desplazamiento. 

Figura No. 35 reporte de abuso sexual con relación al desplazamiento según las mujeres 
encuestadas
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Violencia comunitaria

La Figura No. 36 muestra cómo se sienten las mujeres desplazadas en su nueva comunidad en 
cuanto la sensación de seguridad

4.8 Diferencias entre desplazadas y no desplazadas en el fenómeno de 
la violencia intrafamiliar sexual y comunitaria

La tabla No. 22  muestra cómo se comportan los diferentes tipos de violencia intrafamiliar con 
respecto al desplazamiento. El modelo I presenta la regresión de las diferentes violencias con el 
desplazamiento. El modelo II controla el resto de variables incluidas en el estudio. 

El maltrato infantil no se asocia con el desplazamiento. Presenta asociaciones positivas con 
el ingreso mayor al mínimo (RR=1.38), creencias sobre el castigo físico (RR=2.07) y vivienda en 
Bogotá (RR=1.34); y asociaciones negativas con el bienestar psicosocial de la madre (RR=0.62) y 
con la edad (RR=0.99).

El abandono presenta una asociación en el modelo I que se mantiene al controlar por las 
demás variables estudiadas. El abandono se asocia positivamente con el desplazamiento, las 
mujeres desplazadas lo reportaron 1.45 veces más. Otras variables asociadas positivamente con 
el abandono son ocupación (RR=1.42) y vivienda en Bogotá (RR=2.78). Las variables asociadas 
negativamente con el abandono son tiempo de vivienda en la casa (RR=0.96), bienestar psicoso-
cial de la madre (RR=0.62) y capital social (RR=0.54).

Por su parte, la violencia conyugal no se asoció con el desplazamiento. Únicamente presentó 
asociaciones negativas con la edad (RR=0.98), el nivel educativo (RR=0.96) y el bienestar psicoso-
cial de la mujer (RR=0.40). Presentó una tendencia negativa con acceso a redes (RR=0.80). 

La tabla No. 23 muestra cómo se comportan los diferentes tipos de violencia sexual y comuni-
taria con respecto al desplazamiento. 

El modelo I presenta la regresión de las diferentes violencias con el desplazamiento. El modelo 
II controla por el resto de variables incluidas en el estudio. El abuso sexual infantil se asoció al 
desplazamiento (RR=2.8), esto es las desplazadas lo reportaron 2.8 veces más al compararlas con 
las no desplazadas controlando por las demás variables estudiadas. Otras variables asociadas 
fueron el ingreso mayor al mínimo (RR=1.14) y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 
(RR=0.00). Se encontraron adicionalmente tendencias con la situación de pareja (RR=1.10) y el 
nivel educativo de la madre (RR=0.99).

Figura No. 36 Sensación de seguridad después del desplazamiento reportada por las mujeres 
encuestadas
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Tabla No. 24 Diferencias entre desplazadas y no desplazadas en eventos victimizantes 
relacionados

Diferencias entre desplazadas y no desplazadas en reportes de desaparición, secuestro  
y reclutamiento de menores

Niño desaparecido Niño secuestrado Niño reclutado

No  
desplazada Desplazada P No  

desplazada desplazada P No  
desplazada Desplazada P

Número 10 46 56 4 17 21 7 42 49

Porcentaje 17.9% 82.1% **** 19.0% 81.0% *** 14.3% 85.7% ***

La violencia comunitaria se asoció negativamente con el desplazamiento (RR=0.81), esto es, 
las mujeres desplazadas fueron menos dadas a reportarla. Otras variables asociadas negativa-
mente son edad (RR=0.99), bienestar psicosocial (RR=0.53) y capital social (RR=0.83). Las variables 
asociadas positivamente son pertenencia a minoría étnica (RR=1.49), nivel educativo (RR=1.04), 
número de personas viviendo en el hogar (RR=1.09), tiempo que llevan viviendo en la misma casa 
(RR=1.02) y vivienda en Bogotá (RR=2.18).

Finalmente, la violencia comunitaria infantil se asoció con el desplazamiento (RR=3.02), las 
desplazadas la reportaron 3.02 veces más. Otros factores asociados positivamente son la edad 
(RR=1.04), y la vivienda en Bogotá (RR=1.75). Factores asociados negativamente son tiempo 
de vivienda en la misma casa (RR=0.94), bienestar psicosocial de la madre (RR=0.60) y acceso 
a servicios de salud sexual y reproductiva (RR=0.24). Factores que mostraron alguna tendencia 
son número de personas viviendo en el hogar (RR=1.08), acceso a redes (RR=0.67) e infraestruc-
tura (RR=1.54).La tabla No. 24 muestra las diferencias entre desplazadas y no desplazadas en 
los factores que componen la violencia comunitaria hacia los niños, desaparición, secuestro y 
reclutamiento para grupos armados.



115

De acuerdo con los resultados obtenidos 
a través del análisis demográfico, del com-
ponente cualitativo y del cuantitativo, se 
presentan a continuación las principales con-
clusiones del estudio, teniendo en cuenta el 
modelo ecológico, los tipos de violencia y los 
grupos de edad previstos para la realización 
del mismo.

Una primera conclusión del presente estu-
dio es que el desplazamiento de las mujeres 
colombianas encuestadas se dio principal-
mente a causa de la violencia. Los actores 
armados que las desplazaron con mayor fre-
cuencia fueron los Paramilitares (46.9%) y en 
segundo lugar las Farc (42.3%). Es decir, los 
grupos armados ilegales fueron los causan-
tes del desplazamiento de estas mujeres. El 
estudio muestra que la migración dentro del 
país sufrió un incremento considerable en el 
año 2000 en comparación con los años ante-
riores, dato que confirman las estadísticas del 
DANE, (2005) sobre migración. 

Por otra parte, los resultados muestran 
que las mujeres colombianas desplazadas 
que participaron en el estudio reportaron 
que requieren un mayor apoyo por parte del 
Estado para lograr salir de la difícil situación 
en la que se encuentran a causa del des-
plazamiento. En cuanto a los 13 programas 
establecidos por el Auto 092 de 2008 para 
su atención, los que reciben con mayor fre-
cuencia son: servicios de salud (71.4%) y 
subsidios de alimentación (47.4%); mientras 
que los que reciben con menor frecuencia 
son: Acceso a tierras (3.1%) y Facilidades para 
reubicación-retorno (4.4%).

La población desplazada estudiada refirió 
exposición a altos niveles de violencia. La 
violencia reportada con mayor frecuencia fue 
la violencia comunitaria (56%), seguida por la 
violencia conyugal (26%), el maltrato infantil 
(23%), la violencia contra el adulto mayor 
(21%),  el abandono infantil (13%) y la violencia 
sexual contra los niños (5%). Más de la mitad de 
las mujeres desplazadas reportaron violencia 
comunitaria al momento del estudio.

Si bien todas las mujeres que vivían en las 
zonas deprimidas en la cuales se realizó el 
estudio estaban expuestas a altos niveles de 
violencia, las mujeres desplazadas sufrían con 
mayor frecuencia de algunos tipos de violencia, 
a saber: abandono infantil, abuso sexual infantil 
y violencia comunitaria contra los menores de 
edad. Llama la atención que todos estos tipos 
de violencia están dirigidos contra los niños y 
niñas. El estudio evidenció que la situación de 
los menores de edad víctimas del desplaza-
miento es particularmente crítica. 

Dentro de los subtipos de violencia contra 
los niños reportados por el grupo de mujeres 
desplazadas se encuentran: maltrato físico, 
maltrato emocional, abuso sexual (actos sexua-
les abusivos, explotación sexual y acceso carnal 
violento), abandono (transitorio o permanente), 
negligencia, reclutamiento en grupos armados, 
secuestro y exposición a violencia intrafamiliar 
y comunitaria (Sedlack, NIS, 1999; INMD, 2010).

Los actores de la violencia contra los niños 
fueron el padre y/o la madre, los hermanos 
u otros familiares en el caso de la violencia 
intrafamiliar. Mientras que los actores en la 
violencia comunitaria fueron integrantes de 

Conclusiones
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grupos armados, integrantes de pandillas, pro-
fesores o compañeros.

Por su parte, las mujeres desplazadas 
reportaron en su hogar violencia conyugal 
física, emocional y sexual, y en otros contextos 
reportaron violencia de género, discrimina-
ción, violencia sexual, intolerancia y otros tipos 
de violencia comunitaria. 

Características de la violencia por 
grupo de edad

A continuación se describen las característi-
cas de la violencia encontradas en el presente 
estudio teniendo en cuenta el ciclo de vida. De 
acuerdo con su edad las mujeres desplazadas 
reportaron diferentes prevalencias y experien-
cias vividas con la violencia. Se presentan las 
prevalencias de mayor a menor de cada tipo 
de violencia por grupo de edad.

El grupo de mujeres entre 18 y 24 años 
reportó las siguientes prevalencias de violen-
cia: violencia comunitaria (56.1%), violencia 
conyugal (20.2%), maltrato infantil (17.2%), 
abandono infantil (9.1%),  violencia comu-
nitaria infantil (4.0% ) y abuso sexual infantil 
(3.5%). Este grupo de mujeres tendió a repor-
tar niveles de violencia más bajos que los 
grupos anteriores, a excepción de la violencia 
conyugal reportada por este grupo de edad 
con una frecuencia mayor (estadísticamente 
significativa). Este hecho puede ser el resul-
tado de los cambios de percepción acerca del 
estatus de las mujeres en las nuevas generacio-
nes. Teniendo en cuenta el trabajo cualitativo 
que acompañó al presente estudio, las muje-
res jóvenes entienden mejor sus derechos y 
tienden a reportar con mayor frecuencia este 
tipo de violencia, lo cual no implica necesa-
riamente que la estén sufriendo en mayores 
proporciones. 

Las mujeres de 25 a 40 años reportaron las 
siguientes prevalencias de violencia: violencia 
comunitaria (56.2%), maltrato infantil (25.1%), 
violencia conyugal (17%), abandono infantil 
(14.2%), violencia comunitaria infantil (5.1%) 

y abuso sexual infantil (4.9%). Este grupo de 
mujeres tendió a reportar prevalencias más 
altas de violencia al compararlas con los otros 
grupos de edad, a excepción de la violencia 
conyugal (reportada más por las jóvenes) y 
violencia comunitaria infantil (reportada más 
por las mayores).

Finalmente, el grupo de mujeres mayores 
de 40 años reportó las siguiente prevalencias 
de violencia: Violencia comunitaria (53.9%), 
Maltrato Infantil (17.4%), Violencia conyugal 
(11.6%), Violencia comunitaria infantil (8.2%), 
Abandono (8%) y Abuso sexual infantil (4.0%). 
Este grupo reportó con una mayor frecuencia, 
estadísticamente significativa, la violencia 
comunitaria infantil. Este hecho puede ser el 
resultado de la mayor edad de sus hijos, con la 
cual se incrementan los reclutamientos. 

Factores asociados a la violencia por 
grupo de edad

A continuación se presentan los factores 
que se asociaron con mayor frecuencia a la 
violencia, de acuerdo a los grupos de edad del 
estudio.

En el caso de los niños y niñas de 7 a 12 
años de edad, estos refirieron maltrato en sus 
hogares por sus padres o cuidadores, fueron 
testigos de todo tipo de violencia e incluso 
refirieron haber vivenciados situaciones de 
guerra como secuestros, asesinatos y reclu-
tamientos. Algunas niñas reportaron haber 
sido comerciadas por sus padres a cambio 
de droga. Los padres agresores mostraron 
características como carecer de control de 
impulsos, haber sufrido maltrato durante su 
infancia y ser comerciantes de drogas ilegales. 
Las familias de los niños que refirieron violen-
cia con mayor frecuencia mostraron tener una 
comunicación deficiente, poca credibilidad 
en los niños,estar en condiciones de extrema 
pobreza, sin vivienda propia, amenazadas 
por grupos armados y eran familias aisladas, 
fragmentadas, desorganizadas y no solidarias, 
donde la infidelidad era frecuente. 
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Las comunidades donde vivían los niños 
que refirieron violencia se caracterizaron por 
carecer de redes de apoyo, por tener una 
institucionalidad débil, tener acceso limitado 
a servicios, recibir un alto número de despla-
zados, presentar un ambiente no amigable 
en donde existen diferentes tipos de violen-
cia, control territorial y presiones para evitar 
denuncias. Finalmente, la cultura de estas 
comunidades mostró características como 
tener roles de género marcados, creencias 
positivas sobre el castigo físico y altos niveles 
de aceptación del abuso sexual.

Para el grupo de adolescentes entre 13 y 
17 años de edad, se encontró que refirieron 
violencia en sus hogares por parte de sus 
padres y cuidadores, y en el contexto externo 
por parte de pandillas, grupos armados, pares 
y delincuencia común. Se encontró que las 
niñas están más expuestas a ser víctimas de 
explotación sexual, en especial al ser inter-
cambiadas por sus padres por toda variedad 
de beneficios económicos. Mientras que los 
niños estaban expuestos con mayor frecuencia 
a reclutamiento, situaciones de fuego cruzado, 
secuestros y asesinatos. 

Los padres maltratadores de este grupo de 
edad con frecuencia habían sido víctimas de 
violencia en su familia de origen -transmisión 
intergeneracional-(Kauffman y Zigler, 1989) 
(Ramírez y Pinzón, 2005) yalgunos comercia-
ban con droga. Los factores individuales que 
se asociaron a la exposición a violencia en este 
grupo de edad fueron: consumo de sustancias 
psicoactivas, no aceptación de propuestas por 
parte de grupos armados, carencia de control 
de impulsos, déficit de recursos psicológicos 
para responder al estrés, mal uso de internet y 
acceso a pornografía para los dos sexos. 

Las familias de los adolescentes que repor-
taron violencia se caracterizaron por no tener 
credibilidad en los adolescentes, por estar 
aisladas y tener una estructura fragmentada, 
no nuclear, desorganizada y poco solidaria. 
Las comunidades en las cuales se presentó 
violencia contra este grupo de edad carecen 
de redes, instituciones y servicios, tienen un 

alto porcentaje de población desplazada, tie-
nen una fuerte presencia de grupos armados, 
no consideraban estrategias preventivas para 
subsanar sus problemas y tienen un ambiente 
no amigable. Finalmente, las características 
culturales que se asociaron con violencia 
fueron los marcados roles de género y la acep-
tación de conductas violentas -incluyendo 
abuso sexual y asesinato-.

El grupo de jóvenes desplazadas entre 18 
y 24 años refirieron maltratar a sus hijos por 
desobediencia o por bajo rendimiento escolar. 
Ellas sufren la violencia conyugal a causa de 
los comportamientos agresivos de sus parejas, 
incumplimiento de tareas o carencia de los 
medios económicos para subsistir, y soportan 
esta situación porque son económicamente 
dependientes o porque no quieren dejar a sus 
hijos sin papá. Las características individuales 
asociadas con la violencia que presentaron 
significancia estadística en este grupo de edad 
fueron la carencia de bienestar psicosocial y 
la pertenencia a minorías raciales (comuni-
dades negras e indígenas). No se encontraron 
características familiares con asociaciones 
estadísticamente significativas. Las comunida-
des en las que se encuentran las mujeres de 
este grupo de edad, se caracterizan por la falta 
de acceso a redes, servicios y programas del 
estado, por presentar migraciones recientes y 
carencia de capital social. Por útlimo, la carac-
terística cultural con asociación a violencia que 
presentó significancia estadística fue la creen-
cia acerca de los beneficios del castigo físico. 

Otras características encontradas en el 
grupo de mujeres jóvenes, evidenciadas en 
el trabajo cualitativo, fueron: transmisión 
intergeneracional, consumo de sustancias 
psicoactivas, déficit en el control de impul-
sos, situación económica precaria, cultura de 
dominación y silencio en la familia, pérdida de 
esposo e hijos a causa de la violencia, perte-
necer a familias monoparentales, restituidas, 
desorganizadas, fragmentadas, con muchos 
hijos y escaso intervalo entre los mismos, 
conflictivas y con antecedentes de infidelidad; 
también predominan en comunidades con 



118

alto porcentaje de desplazamiento, falta de 
vivienda y hacinamiento, presencia de ame-
nazas de muerte contra compañeros y otros 
miembros de la familia, inseguridad comuni-
taria, poca presencia del Estado, tortura por 
retorno a predios, regulación de comporta-
miento femenino, tolerancia a violencia en la 
comunidad incluida violencia sexual, roles de 
género marcados y temor al juicio social.

Los factores asociados a la violencia en 
mujeres desplazadas de 25 a 40 años que 
presentaron significancia estadística fueron 
a nivel individual: carencia de bienestar 
psicosocial, pertenencia a minorías raciales 
(comunidades negras e indígenas), bajo nivel 
educativo y ausencia de pareja. A nivel fami-
liar: la situación económica precaria. A nivel 
comunitario: migración reciente, carencia 
de capital social, ambiente poco amigable y 
hacinamiento. Finalmente, a nivel cultural: 
creencias sobre los beneficios del castigo 
físico. 

Otras características encontradas en este 
grupo de edad evidenciadas en el trabajo cuali-
tativo fueron: transmisión intergeneracional, 
carencia de control de impulsos, consumo 
de sustancias psicoactivas, peleas entre her-
manos, niños que no reconocen la autoridad 
de sus padres, celos conyugales, embarazo 
temprano, ambiente familiar basado en la 
dominación y el silencio, reclutamiento o 
amenaza de reclutamiento por parte de gru-
pos armados, estructura familiar no nuclear, 
familia aislada, fragmentada, desorganizada y 
no solidaria, infidelidad en la pareja, pautas 
de crianza permisivas, ausencia de adultos en 
casa, falta de acuerdo entre los padres sobre 
la crianza, comunidades con alto porcentaje 
de población desplazada, falta de acceso 
a redes, servicios y programas del Estado, 
carencia de espacios públicos para los niños, 
existencia de comercio de sustancias psicoac-
tivas, presencia de matoneo escolar, roles de 
género marcados, aceptación de la violencia, 
no respeto a tradiciones afro-culturales y 
visión de los niños como adultos en miniatura. 

Por su parte, la violencia en mujeres mayo-
res de 40 años se asoció significativamente con 
carencia de bienestar psicosocial a nivel indivi-
dual, con migración reciente y hacinamiento 
a nivel familiar, con carencia de capital social, 
ambientes no amigables y falta de acceso a 
redes, servicios y programas del Estado a nivel 
comunitario y con creencia sobre supremacía 
del género masculino y aceptación de las con-
ductas violentas a nivel cultural. 

Otros factores asociados a la violencia en 
el grupo de mujeres mayores de 40 años que 
se evidenciaron durante la investigación cua-
litativa fueron: transmisión intergeneracional, 
bajo nivel educativo, cambios frecuentes de 
pareja bajo nivel socioeconómico, cultura 
familiar de dominación y silencio, estructura 
familiar no nuclear, familias aisladas, frag-
mentadas, desorganizadas, no solidarias, con 
ausencia de figura paterna, separación de los 
hijos, carencia de supervisión y niños con roles 
de adultos, aceptación cultural de la violencia, 
poca presencia del Estado, falta de oportunida-
des laborales y presencia de grupos armados.

Características de la violencia por 
tipo de violencia

A continuación se presentan de mayor 
a menor las principales prevalencias en los 
subtipos de violencia encontrados: Ambiente 
violento comunitario (37%), Violencia física 
comunitaria (35%), Violencia conyugal física y 
emocional (23%), Maltrato infantil físico (20%), 
Discriminación comunitaria (19%), Violencia 
sexual comunitaria (10%), Violencia conyugal 
sexual (10%), Violencia comunitaria contra la 
mujer (8%), Otro tipo de maltrato infantil (7%), 
Actos sexuales abusivos (4%), Acceso carnal 
violento (2%) y Explotación sexual (1%).

En esta sección se describen los factores 
que se asociaron a los diferentes tipos de vio-
lencia. En cuanto al maltrato infantil, el físico 
y el emocional son mayores cuando la madre 
trabaja y cuando existen creencias sobre la 
importancia del castigo físico, y menor cuando 
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la madre refiere bienestar psicosocial. Otros 
tipos de maltrato infantil mostraron mayores 
niveles cuando la madre no está empleada, 
cuando la familia recibe subsidios por despla-
zamiento y cuando existen creencias sobre los 
beneficios del castigo físico, y fueron menores 
cuando la madre refiere bienestar psicosocial 
y cuando existe acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva. 

En cuanto a la violencia conyugal, la violen-
cia física y la emocional fueron mayores cuando 
las familias llevan viviendo poco tiempo en la 
casa y menor cuando la mujer refiere bienes-
tar psicosocial. La violencia sexual aumentó 
con la edad, fue mayor en mujeres separadas 
y menor cuando la mujer refiere bienestar 
psicosocial. 

En cuanto a la violencia sexual contra los 
niños, los actos sexuales abusivos presentaron 
mayores niveles cuando las mujeres creen 
en las bondades del castigo físico y cuando 
no tienen acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva, y fueron menores cuando la 
madre refiere bienestar psicosocial. La explo-
tación sexual infantil es menor cuando existe 
acceso a servicios de salud sexual y reproduc-
tiva y mayor en familias que reciben subsidios 
por desplazamiento y en zonas con parques 
y áreas deportivas. El acceso carnal violento 
es mayor cuando la madre trabaja y cuando 
existen creencias sobre las bondades del cas-
tigo físico, y es menor cuando la madre tiene 
un alto nivel educativo y cuando esta refiere 
bienestar psicosocial.

Finalmente, en cuanto a la violencia comu-
nitaria, la violencia sexual fue mayor en grupos 
étnicos minoritarios y menor cuando la mujer 
refiere bienestar psicosocial. La violencia física 
fue menor cuando la mujer refiere bienestar 
psicosocial, cuando existen parques, zonas 
deportivas y vías de acceso en la zona, cuando 
existe capital social, cuando hay acceso a ser-
vicios de salud sexual y reproductiva, y cuando 
viven en ciudades diferentes a Bogotá. La 
violencia contra la mujer fue mayor en grupos 
étnicos minoritarios, en viudas y en Bogotá, y 

menor en mujeres empleadas, en mujeres que 
refieren bienestar psicosocial y cuando existe 
acceso a redes y servicios, parques, zonas 
deportivas y vías de acceso en la comunidad. 
De acuerdo con los resultados del estudio, la 
discriminación mostró mayores niveles en gru-
pos étnicos minoritarios, en mujeres con alto 
nivel educativo, en hogares con numerosas 
personas, en familias que reciben subsidios 
por desplazamiento y en Bogotá, y es menor 
en mujeres solteras, en familias con mayores 
ingresos, en mujeres que referieren bienes-
tar psicosocial y en comunidades con capital 
social. El ambiente violento comunitario mos-
tró ser mayor en grupos étnicos minoritarios, 
en mujeres viudas, en mujeres con alto nivel 
educativo, en familias numerosas, que reciben 
subsidios por desplazamiento y en Bogotá, y es 
menor en mujeres que referían bienestar psi-
cosocial y en comunidades con capital social. 

Factores que se asociaron a la 
violencia de acuerdo con el modelo 
ecológico

Teniendo en cuenta los niveles individual, 
familiar, comunitario y contextual, se pre-
sentan los principales factores asociados a la 
violencia.

Con relación a los factores individuales, 
se encontró que los que incrementaron la 
violencia, se asociaron a varios tipos y estuvie-
ron presentes en diferentes grupos de edad 
fueron: la falta de bienestar psicosocial, la 
pertenencia a minorías étnicas y el bajo nivel 
educativo. Otros factores a resaltar fueron 
la transmisión intergeneracional y la falta de 
control de impulsos. 

A nivel familiar los factores que mostraron 
una asociación positiva con la violencia fueron 
la situación económica precaria, el desplaza-
miento, la migración reciente, las estructuras 
familiares no nucleares y las familias nume-
rosas. Otros factores relevantes fueron la 
desorganización familiar y la falta de vivienda. 
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A nivel comunitario factores como la falta 
de acceso a redes, servicios y programas del 
Estado, la alta movilidad en las comunidades, 
la ausencia de capital social y la carencia de 
servicios de salud sexual y reproductiva y la 
vivienda en Bogotá, mostraron una asociación 
positiva y significativa con la violencia.

Finalmente, a nivel cultural la acepta-
ción de la violencia y los marcados roles de 
género mostraron ser factores que predicen la 
violencia.

El factor que se vio asociado con mayor 
frecuencia a la presencia de violencia en comu-
nidades desplazadas fue la falta de bienestar 
psicosocial y salud mental en las mujeres. Esto 
posiblemente se debe a múltiples explica-
ciones: en primer lugar, las mujeres que se 
encuentran mal psicológicamente no tienen 
los mecanismos necesarios para defenderse a 
sí mismas, defender a sus hijos y librarse del 
ciclo de violencia; en segundo lugar, las muje-
res que han sido afectadas por la violencia 
pierden como consecuencia de lo anterior su 
bienestar psicosocial; finalmente, las mujeres 
con bajo bienestar psicosocial tienden a repor-
tar con mayor frecuencia eventos negativos 
como la violencia. Independientemente de 
la explicación, lo cierto es que estas mujeres 
no se encuentran bien psicológicamente y es 
necesario otorgarles el apoyo necesario para 
recuperar su bienestar psicosocial. 

Los factores asociados a la violencia de 
difícil interpretación fueron la recepción de 
subsidios  y la infraestructura. La recepción de 
subsidios se asoció en el estudio epidemioló-
gico con una mayor exposición a algunos tipos 
violencia. En ningún momento esto se puede 
interpretar como que los subsidios predispo-
nen a sufrir violencia. Hay que recordar que se 
trata de un estudio de corte transversal con 
el que no se puede determinar si el factor a 
estudio precedió al resultado. En este caso se 
contrastó el hallazgo con los resultados de la 
fase cualitativa y se concluyó que las familias, 
que han sido particularmente afectadas por la 
violencia, están siendo priorizadas para recibir 

estos subsidios, es decir, las familias con mayor 
riesgo se están identificando correctamente. 

Por otro lado, la infraestructura, es decir, 
la disponibilidad de parques y espacios depor-
tivos en la comunidad, presentó asociación 
positiva con algunos tipos de violencia comu-
nitaria y negativa con otros tipos de violencia. 
Igualmente analizando la información cualita-
tiva es posible concluir que los parques están 
siendo utilizados para actividades ilegales en la 
comunidad. 

Severidad y cronicidad

En cuanto a la severidad de los diferentes 
tipos de violencia reportados, el 22.7% de las 
familias que reportaron maltrato infantil en el 
hogar refirieron que los niños quedaban con 
frecuencia sangrando o con moretones a con-
secuencia del mismo. El 33.2% de las mujeres 
que reportaron violencia conyugal refirieron 
quedar con frecuencia sangrando o con more-
tones a consecuencia de los golpes propinados 
por sus parejas. Únicamente el 52% de las 
mujeres desplazadas encuestadas refieren no 
haber sido víctimas de episodios de violencia 
comunitaria.

En cuanto a cronicidad el 8.1% de las 
mujeres refirieron que el maltrato infantil en 
sus hogares ha aumentado con el tiempo. En 
promedio las mujeres llevan sufriendo violen-
cia conyugal física 4 años y violencia conyugal 
sexual 5 años. Las mujeres desplazadas refieren 
que el maltrato infantil, el abuso sexual infantil 
y la sensación de inseguridad en la comunidad 
son mayores después del desplazamiento. 

Violencia y desplazamiento

Las mujeres desplazadas reportaron 
abandonar a sus hijos 1.45 veces más que 
las no desplazadas y esta diferencia fue esta-
dísticamente significativa. Adicionalmente, 
ellas reportaron con una frecuencia 2.8 veces 
mayor que sus hijos han sido víctimas de abuso 
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sexual y con una frecuencia 3.02 veces mayor 
que sus hijos eran víctimas de reclutamientos 
y secuestros en la comunidad al compararlas 
con las no desplazadas, diferencias igualmente 
significativas. Por otro lado, las mujeres 
desplazadas reportaron menos niveles de vio-
lencia comunitaria (RR=0.81) al compararlas 
con las no desplazadas, pero reportaron haber 
sido víctimas de ésta con mayor frecuencia. 

Fortalezas y limitaciones del estudio

Dentro de las fortalezas del estudio se 
encuentra el haber incluido las 10 ciudades 
con mayor concentración de mujeres tute-
lantes del Auto 092 de 2008. Adicionalmente 
el diseño de instrumentos basados en guías y 
encuestas previamente realizadas fortaleció la 
metodología del estudio, así como el estable-
cimiento de un grupo control de mujeres no 
desplazadas para analizar las diferencias con el 
grupo de desplazadas. Se considera que este 
estudio es de gran relevancia para el país por 
sus alcances y por su robusta metodología.

La selección de las muestras cualitativa y 
cuantitativa se considera también una for-
taleza ya que en el componente cualitativo 
participaron las mujeres tutelantes como 
actores clave del estudio y en el cuantitativo 
se calculó una muestra que tuvo en cuenta 
los listados del ICBF para localizar las mujeres 
indicadas.

Durante el estudio se presentaron dos 
tipos de limitaciones: logísticas y metodológi-
cas. Dentro de las limitaciones logísticas está 
el tiempo disponible para la realización del 
estudio, el cual fue limitado. Adicionalmente 
hubo algunos aspectos coyunturales que inci-
dieron en la recolección de los datos, tanto 
para la parte cualitativa como para el equipo 

de encuestadores, como lo fueron los proble-
mas de orden público en algunas regiones, las 
elecciones y la ola invernal.

Con relación a lo metodológico, una de 
las limitaciones fue la dificultad para locali-
zar a algunas de las mujeres seleccionadas 
en la muestra, esto se relaciona, entre otros 
factores, con el alto nivel de movilidad de las 
familias. Otra limitación relacionada con la 
muestra fue que se calculó para sacar con-
clusiones a nivel nacional y no por grupos de 
edades o por regiones. En Santa Marta no se 
obtuvieron datos del grupo control. Esto sig-
nifica que los resultados son completamente 
válidos a nivel país para la población general, 
pero es necesario considerar que algunos 
factores a nivel de grupos de edad pueden no 
ser estadísticamente significativos por falta de 
muestra para establecer esta significancia. 

Por ser un estudio de corte transversal, 
no se puede documentar la evolución de las 
variables de estudio a través del tiempo. Se 
requiere del diseño de estudios longitudinales 
que permitan observar el fenómeno del des-
plazamiento y la violencia asociada al mismo 
durante períodos prolongados.

El estudio se realizó en las 10 ciudades con 
mayor presencia de mujeres tutelantes del 
Auto 092 de 2008; sin embargo, se considera 
necesario ampliar a otras regiones el estudio 
para obtener una visión más acertada de la 
problemática del desplazamiento en el país.

Finalmente, es importante al realizar esta 
clase de estudios tener en cuenta las activida-
des de los grupos de apoyo, en este caso de 
las Unidades Móviles, ya que aunque mos-
traron la mejor disposición y profesionalismo 
durante el proceso, presentaron problemas 
para coordinar las actividades del estudio con 
las asignadas previamente.
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Los resultados generales del estudio mues-
tran la necesidad de analizar periódicamente 
los programas que dan cuenta de la imple-
mentación de la política pública. En el caso del 
Auto 092 de 2008, y tal como lo comprueban 
los datos, hay unas acciones programáticas 
que han permitido un cumplimiento parcial 
en algunos servicios; es necesario revisar 
en particular el acceso a varios de los servi-
cios en los que el Estado colombiano se ha 
comprometido y, en específico, es necesario 
desarrollar nuevas estrategias y ajustar algu-
nas de las existentes en materia de prevención 
y atención de la violencia intrafamiliar, sexual 
y comunitaria en contextos de desplaza-
miento. De igual manera, es importante que 
se revise la política existente y se analice la 
coherencia de ésta con las acciones progra-
mática que deben dar cuenta de la atención 
y la prevención.

Las recomendaciones que aquí se presen-
tan se enmarcan en la postura teórica y el 
análisis de resultados desde el enfoque ecoló-
gico que, como se ha explicado, es un modelo 
teórico-conceptual derivado de la teoría 
del desarrollo de Broffenbrenner, el cual se 
formula desde la perspectiva sistémica y pre-
supone acciones a ser implementadas desde 
los diferentes sectores y con participación de 
los distintos actores que tienen diferentes 
grados de responsabilidad en el tema

Auto 092 de 2008

En primer lugar, en relación con el cum-
plimiento del Auto 092 de 2008, en cada uno 

Recomendaciones

de los aspectos del mismo se considera lo 
siguiente:

En relación con la vivienda, según los datos 
de que se disponen, se hace necesario la 
ampliación de la infraestructura, es decir, los 
sitios de residencia de las mujeres tutelantes 
del mencionado Auto, por un lado, no son sufi-
cientes y, por otro, algunos de éstos deben ser 
adecuados para garantizar una vida digna. 

Adicionalmente, se recomienda revi-
sar los espacios de recreación en donde se 
encuentran estas comunidades, ya que hay un 
déficit importante en los espacios propicios 
para las distintas prácticas recreacionales y así 
garantizar el bienestar psicosocial y la salud 
mental de las comunidades.

De otra parte, en el tema de vivienda es 
importante que se revisen los créditos y sus 
formas de pago, que les faciliten a las muje-
res tutelantes del Auto, en su condición de 
madres cabeza de familia,  la financiación y 
el pago oportuno de sus viviendas, así como 
se sugiere una revisión de los requisitos para 
el otorgamiento de estos créditos que no son 
muy accesibles para este grupo de población.

En el tema de salud es donde el estudio 
muestra mejores niveles de cumplimiento en 
comparación con los otros programas anali-
zados en dicha investigación. El acceso a los 
servicios de salud es la variable que muestra 
un resultado más adecuado, en particular en 
lo que se refiere a la atención en salud sexual 
y reproductiva.

Más específicamente, en este tema de 
salud y protección, los resultados muestran 
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que las mujeres del Auto en cuestión y sus 
familias presentan afectaciones en el área 
de la salud mental y el bienestar psicosocial. 
Si bien es cierto que han recibido atención 
a través de los equipos psicosociales de las 
Unidades Móviles, sería importante revisar las 
estrategias de atención y acompañamiento 
psicosocial que se han venido desarrollando 
en las diferentes regiones del país y también 
sería necesario revisar el perfil de los equipos.  

En el área educativa, se sugiere ampliar las 
posibilidades de acceso a la educación formal 
para estas mujeres y sus familias, incluyendo 
todos los niveles de educación hasta el supe-
rior, para lograr una optimización del capital 
humano a nivel regional. Asimismo, se sugiere 
que estas mujeres puedan acceder a través 
del SENA a capacitaciones más focalizadas y 
basadas en las necesidades de ellas mismas y 
del contexto en el cual se encuentran. Una de 
las solicitudes específicas del grupo de mujeres 
tiene que ver con que los programas de capaci-
tación se definan en función de necesidades e 
intereses de este grupo y no de la decisión de 
otros agentes responsables de la implemen-
tación del Auto. Por lo anterior, es necesario 
hacer un inventario de capacidades, necesida-
des e intereses ocupacionales con este grupo de 
mujeres.  Finalmente, y en este mismo sentido 
se recomienda, muy especialmente, fortalecer 
los modelos de educación de adultos, ya que 
muchas veces las estrategias pedagógicas utili-
zadas con estos grupos no corresponden a su 
edad ni a su nivel de desarrollo. 

En el área de generación de ingresos, aun-
que se han dado iniciativas interesantes, se 
recomienda que los programas orientadores 
de negocios y proyectos de generación de 
ingresos se lleven a cabo con un enfoque más 
participativo, al igual que las decisiones en 
capacitación las iniciativas de generación de 
ingresos podrían ser concertadas con las muje-
res desde un enfoque basado en necesidades 
e intereses para lograr mejores resultados 
con mayor productividad y rentabilidad. De 
otra parte, se sugiere que el acompañamiento 

que se ofrezca a estas iniciativas de desarrollo 
tenga un seguimiento más personalizado y 
constante.

Evidentemente, una de las recomenda-
ciones es prevenir los desplazamientos que 
generan una fragmentación y una ruptura de 
la familia y de las comunidades que le exige a 
estas personas, familias y comunidades unas 
estrategias de afrontamiento que desbor-
dan los recursos, no sólo de las familias sino 
también del Estado. Estas condiciones de 
desplazamiento se asocian con otras proble-
máticas que hay que resolver para mitigar el 
daño en las víctimas.

Teniendo en cuenta las prevalencias de 
violencia, los factores que se asociaron a los 
diferentes tipos de ésta y la evidencia exis-
tente acerca de los programas de prevención 
de violencia que han mostrado éxito, se pro-
ponen las siguientes estrategias para evitar 
que se presente la violencia y para minimizar 
las consecuencias de la misma. 

Violencia intrafamiliar

En relación con la violencia intrafamiliar, es 
importante tener en cuenta las diferentes víc-
timas y las afectaciones de cada una de éstas, 
por esta razón este estudio se llevó a cabo con 
diferentes grupos desde la perspectiva de ciclo 
de vida. De otra parte, se analizó el tipo de 
violencia para dar cuenta de los factores aso-
ciados que permiten una intervención desde el 
nivel de la prevención primaria y secundaria, 
así como desde el nivel de la rehabilitación 
propiamente dicha.

En cuanto a la violencia de pareja, es 
indispensable iniciar programas de prevención 
primaria, secundaria y terciaria para erradicar 
la violencia contra las mujeres y minimizar las 
consecuencias negativas de ésta, en quienes 
ya han sido desplazadas. Desde la prevención 
terciaria es urgente  tratar las secuelas y reha-
bilitar a las mujeres que ya han sido afectadas 
por el desplazamiento y sus consecuencias 
Last and Wallace (1992, 2001).
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A nivel individual se recomienda: 

• Implementar estrategias de detección, y 
valoración de agresores.

• Diseñar y validar protocolos de atención 
terapéutica para agresores.

• Fortalecer los servicios de atención para 
víctimas de la violencia de pareja enfocados 
al manejo del ciclo de la violencia (Walker, 
1988, 2006).

• Potenciar  programas para mujeres en 
recuperación de la salud mental y fortale-
cimiento del bienestar psicológico de base 
comunitaria.

• Implementar programas de atención psico-
social, en el área de rehabilitación, basados 
en evidencia y con indicadores y referentes 
de efectividad.

• Implementar programas de autogestión y 
proyecto de vida, basados en necesidades 
y con enfoque regional y diferencial.

• Implementar programas para fortalecer la 
autoeficacia de las víctimas.

• Sensibilización y programas de formación 
en las escuelas para adultos en el  recono-
cimiento y denuncia de los agresores.

A nivel familiar se recomienda:

• Potenciar programas de fortalecimiento 
familiar centrado en los vínculos y las capa-
cidades de interacción y comunicación con 
enfoque diferencial.

• Fortalecer la capacidad de atención de los 
servicios de salud sexual y reproductiva 
para cada uno de los ciclos de vida de las 
mujeres.

• Diseñar e implementar programas de eco-
nomía familiar de base solidaria (ejemplo: 
la huerta familiar), dependiendo de las 
evaluaciones de necesidades e intereses 
previos.

• Generar estrategias para mejorar el acceso 
a oportunidades laborales y educativas con 
especificaciones para cada uno de los ciclos 
de vida.

• Implementar programas de formación 
de parejas dirigidas al manejo de expec-
tativas, toma de decisiones y orientación 
familiar.

A nivel comunitario se recomienda:

• Fortalecer las rutas de atención y judiciali-
zación de agresores.

• Fortalecer programas de sensibilidad 
comunitaria frente a la detección denuncia 
y formas de victimización de la mujer.

• Diseñar, implementar y validar acciones de 
control comunitario para reducir la violen-
cia contra la mujer desplazada y la mujer 
en general, por regiones y comunidades 
(acciones de movilización comunitaria).

• Fortalecer la iniciativa de organización 
a través de los grupos de apoyo educa-
tivo, instrumental y emocional de base 
comunitaria.

• Facilitar el acceso a subsidios de vivienda 
digna.

A nivel cultural se recomienda:

• Validar metodologías para la transforma-
ción de creencias y roles de género.

• Fortalecer las campañas educativas 
focalizadas.

• Fortalecer los programas de atención en 
salud con enfoque de género.

• Construir estrategias con medios de 
comunicación para protección de víctimas 
de violencia de pareja y denuncia contra 
agresores.

• Generar modelos culturales de carácter 
simbólico de reparación para las víctimas 
de violencia, de pareja en el contexto del 
conflicto armado.
En cuanto al maltrato infantil, incluyendo 

la violencia física, el abandono y la negligen-
cia, es necesario considerar que éste es un 
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fenómeno de alta ocurrencia en las comu-
nidades en general, donde la condición de 
desplazamiento muestra que se perpetúa 
en estas condiciones, pero que es ya una 
condición preexistente en las familias y las 
comunidades haciéndose preciso intervenir 
con mayor precisión y con un fortalecimiento 
de las estrategias de prevención, teniendo en 
cuenta las particularidades de las regiones y de 
los diferentes grupos poblacionales y étnicos

A nivel individual se recomienda: 

• Validar intervenciones focalizadas en 
control de los impulsos, afrontamiento 
del estrés cotidiano y el ocasionado por la 
crianza, así como en el manejo de vínculos 
centrados en los cuidadores.

• Implementar estrategias de detección, 
valoración y tratamiento de agresores por 
distintos niveles de severidad de las accio-
nes de violencia física contra los NNJA.

• Fortalecer programas de conocimiento de 
derechos en los diferentes contextos.

• Diseñar, implementar y validar modelos 
de atención psicológica individualizada por 
niveles y dimensiones del desarrollo para 
NNJA desplazados, víctimas de la violencia 
física intrafamiliar con indicadores de 
efectividad y aplicabilidad (Kolko, 2002, 
2008).

• Potenciar los programas de rehabilitación 
individual y grupal para padres, cuidadores 
y NNJA en rehabilitación, orientados a la 
recuperación de la salud mental y el bien-
estar psicosocial. Fortalecer programas de 
atención para NNJA víctimas de violencia 
física con enfoque de género.

• Implementar programas de atención psi-
cosocial basados en evidencia focalizados 
en los factores asociados con la violencia 
física contra los NNJA para el grupo de 
desplazados.

• Diseñar estrategias de seguimiento indivi-
dual a los NNJA desplazados, víctimas de 

violencia física intrafamiliar, en proceso 
de protección dentro del marco del 
restablecimiento de derechos.

A nivel familiar se recomienda:

• Fortalecer las Escuelas de padres en todos 
los contextos educativos de las áreas 
donde se encuentran las mujeres tutelan-
tes del Auto 092 de 2008 prioritariamente 
(por ejemplo, los programas de Triple PPP1) 
(UNDOC, 2009).

• Implementar metodologías de prevención 
para la violencia física, similares a las desa-
rrolladas en ambientes seguros para niños 
y niñas (Estrategia desarrollada y validada 
por Ramírez y Fernández-Parra (2006, 2007, 
2008, 2009, 2010) por la Universidad de 
Granada, España, y la Asociación Creemos 
en ti,  para el ICBF.

• Potencializar programas de atención 
psicosocial con enfoque diferencial para 
rehabilitación de padres, madres y cui-
dadores agresores físicos en modalidad 
individual y grupal con indicadores de 
efectividad. 

• Fortalecer los programas de acompaña-
miento familiar in situ, como los programas 
de visitas domiciliarias y el seguimiento de 
familias por comunidad a nivel local.

• Generar estrategias para mejorar acceso a 
oportunidades laborales y educativas

• Validar las modelos de fortalecimiento de 
la capacidad para vincular a los padres, 
madres y cuidadores, así como las estra-
tegias de comunicación y habilidades 
parentales y de cuidado diario para familias 
con dinámicas violentas.

1 Positive Parenting Program, metodología diseña-
da e implementada en diferentes países que tie-
ne como objetivo capacitar padres y madres para 
fortalecer sus habilidades de supervisión y pautas 
de crianza.
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A nivel comunitario se recomienda:

• Fortalecer las rutas de atención y judiciali-
zación de padres, madres y cuidadores que 
ejercen la violencia física, que abandonan 
o que no ofrecen el adecuado cuidado a sus 
hijos en el contexto del desplazamiento.

• Fortalecer programas de sensibilidad 
comunitaria frente a la violencia física y su 
relación con el castigo y la disciplina, así 
como establecer las alertas frente al aban-
dono y la negligencia.

• Fortalecer los grupos de apoyo educativo, 
instrumental y emocional de base comuni-
taria orientados a la prevención del maltrato 
físico, el abandono y la negligencia.

• Creación de grupos intermedios de preven-
ción de violencia por grupos de edades.

• A nivel educativo, integrar modelos curricu-
lares de prevención en violencia.

• Promover la conformación de grupos de 
base comunitarios y la organización comu-
nitaria, como estrategias para reducir los 
índices de violencia física contra los NNJA 
en los contextos del desplazamiento.

• Fortalecer la infraestructura para recrea-
ción en los contextos comunitarios con 
sistemas de seguridad y vigilancia adecua-
dos y efectivos.

A nivel cultural se recomienda:

• Validar metodologías para la transforma-
ción de creencias y roles de género.

• Fortalecer campañas educativas focali-
zadas en las consecuencias adversas que 
tiene la violencia física, el abandono y la 
negligencia en el desarrollo de los NNJA y 
en el incremento de la vulnerabilidad de los 
mismos, para prevenir el reclutamiento, la 
explotación sexual y la revictimización.

• Diseñar, implementar y evaluar una estrate-
gia comunicativa, utilizando los diferentes 
medios de comunicación, para sensibilizar 
sobre la detección de los casos de violencia 

física contra los NNJA y su relación con el 
contexto de desplazamiento.
En cuanto a la Violencia Sexual Infantil, se 

debe tener en consideración que la violencia 
sexual contra los NNJA es de alta prevalencia 
en el contexto del desplazamiento, no sólo las 
mujeres son afectadas por este tipo de violen-
cia sino también y particularmente las niñas de 
los diferentes grupos de edad. Es evidente que 
la violencia sexual a la que se hace referencia 
incluye los actos sexuales abusivos, el acceso 
carnal violento, la explotación sexual y la trata 
de personas con fines de explotación. 

Como es de entero conocimiento, las con-
secuencias en las víctimas de violencia sexual y 
particularmente en las niñas (Ramírez, 2008) es 
de gran complejidad en todas las áreas del fun-
cionamiento físico, psicológico y social tanto a 
corto como a mediano y largo término; aunque 
no es el objeto de este estudio, es importante 
considerar que las recomendaciones de inter-
vención deben estar orientadas a disminuir las 
afectaciones en estas víctimas, a las cuales se 
suma el desplazamiento y la violencia sexual 
mostrando un panorama más difícil para el tra-
tamiento, ya que se trata de una condición de 
polivictimización  (Finkelhor,Omrod y Turner, 
2007).

A nivel individual se recomienda: 

• Implementar estrategias de detección y 
reconocimiento de agresores en los diferen-
tes contextos en los cuales habitualmente 
se encuentran los NNJA, para su judicializa-
ción y tratamiento.

• Diseñar, implementar y validar protocolos 
de atención terapéutica para agresores 
basados en evidencia.

• Fortalecer y ampliar a nivel regional los 
servicios de atención psicosocial para 
NNJA, víctimas de las distintas modalida-
des de violencia sexual en el contexto del 
desplazamiento, como abuso y explotación 
sexual.
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• Validar modelos de atención terapéutica 
para NNJA víctimas de las distintas modali-
dades de violencia sexual en el contexto del 
desplazamiento como abuso y explotación 
sexual y asegurar la evidencia de efectivi-
dad de los mismos, a partir de indicadores 
sensibles de seguimiento y comparación.

• Facilitar el acceso de los NNJA víctimas de 
violencia sexual, en el contexto del despla-
zamiento, a la justicia para restablecer sus 
derechos y lograr prioridad en el acceso a 
los servicios de salud mental.

• Capacitar los equipos psicosociales en 
estrategias de evaluación y tratamiento en 
modelos de intervención, que sean consi-
derados efectivos en la atención a NNJA 
víctimas de violencia sexual en el contexto 
del desplazamiento.

A nivel familiar se recomienda: 

• Desarrollar estrategias focalizadas en las 
familias para denunciar la violencia sexual 
en el contexto del desplazamiento.

• Promover programas de formación familiar 
en la identificación de la violencia sexual 
al interior de las familias en contexto de 
desplazamiento y el reconocimiento de 
la rutina de acceso a los procesos de res-
tablecimiento de derechos de los NNJA 
victimizados.

• Fortalecer los servicios y programas de 
atención en salud sexual y reproductiva 
a las mujeres tutelantes del Auto en refe-
rencia y a sus familias y, en general, a las 
poblaciones de familias desplazadas.

• Generar estrategias para mejorar acceso a 
oportunidades laborales y educativas.

• Implementar programas de sensibilización 
parental frente a las consecuencias de la 
violencia sexual.

• Capacitar a los equipos psicosociales en téc-
nicas centradas en el abuso para el manejo 
de familias y padres no ofensores, en donde 
se han dado casos de violencia sexual en el 
contexto del desplazamiento.

A nivel comunitario se recomienda:

• Fortalecer programas de conocimiento de 
derechos y de programas de autocuidado 
en contextos educativos y comunitarios.

• A nivel educativo integrar modelos curricu-
lares de prevención en violencia sexual en 
el contexto del desplazamiento.

• Fortalecer programas de sensibilidad 
comunitaria frente a la violencia sexual en 
contextos de desplazamiento.

• Fortalecer los grupos de apoyo educativo, 
instrumental y emocional de base comu-
nitaria para prevenir la violencia sexual a 
partir del control y la vigilancia social.

• Fortalecer la infraestructura de vivienda de 
las familias para disminuir el hacinamiento 
en comunidades que han sido desplazadas. 
La infraestructura inadecuada es factor de 
riesgo de la violencia sexual en contextos de 
desplazamiento y emergencia.

• Creación de grupos intermedios de preven-
ción de abuso sexual por grupos de edades.

• Fortalecer la infraestructura para recreación 
en los contextos comunitarios con sistemas 
de seguridad y vigilancia adecuados y efec-
tivos, que garanticen ambientes confiables 
para los NNJA y libres de violencia sexual.

A nivel cultural se recomienda:

• Fortalecer las campañas educativas focaliza-
das en la prevención de la violencia sexual y 
la disminución de la ocurrencia de casos en el 
contexto del desplazamiento.

• Diseñar e implementar campañas educativas 
para erradicar la exposición de los NNJA 
desplazados a la pornografía infantil en los 
centros de internet, en las localidades, en las 
regiones.

• Diseñar campañas masivas de prevención 
utilizando los medios de comunicación a 
través de seriados y programas educativos 
orientados a las comunidades en el contexto 
del desplazamiento.



129

• En relación con la violencia comunitaria, 
cabe anotar que es de alta ocurrencia en 
los contextos del desplazamiento y se pre-
senta en diferentes grados, yendo desde 
la discriminación y estigmatización hasta 
la presencia de Grupo Armados Ilegales, 
pandillas, ocurrencia de asesinatos, comer-
cio de sustancias ilícitas y otras actividades 
delictivas. 

A nivel individual se recomienda: 

• Fortalecer los modelos de detección e inter-
vención temprana de la agresión.

• Rediseñar y validar múltiples estrategias 
para el desarrollo de la conducta prosocial 
con enfoque de género. Es conocido que 
hay grandes diferencias por sexo en relación 
con las conductas transgresoras (Loeber y 
Hay, 1998, 2005).

• Identificar en los NNJA víctimas del despla-
zamiento el impacto de la exposición a lo 
largo de la vida de los modelos transgreso-
res de normas.

• Desarrollar los programas de autocuidado 
para NNJA en relación con la violencia 
comunitaria y el consumo de SPA.

A nivel familiar se recomienda:

• Diseñar y validar en el contexto del despla-
zamiento y de las familias de las mujeres del 
Auto 092 de 2008 modelos de supervisión y 
cuidado parental efectivos.

• Potenciar y validar el modelo de acción de los 
círculos de interés juveniles, para promover 

el trabajo en contexto comunitario y redu-
cir la violencia y el comportamiento de 
pandillaje.

• Fortalecer programas tutoriales para hacer 
seguimiento a los jóvenes y sus madres 
desplazadas, con el fin de lograr una convi-
vencia y una dinámica familiar armónica y 
centrada en el respeto.

A nivel comunitario se recomienda:

• Generar estrategias de organización y parti-
cipación comunitaria.

• Diseñar un modelo de base comunitario para 
supervisión y garantía de la seguridad en 
contextos específicos.

• Fortalecer el sistema educativo e incluir 
el currículo de prevención de la violencia y 
fortalecimiento de la convivencia (Programa 
Aulas en Paz).

• Fortalecer el sistema de responsabilidad 
penal adolescente.

• Fomentar los programas para niños, niñas 
y adolescentes de carácter recreativo y 
deportivo para familias en situación de des-
plazamiento (Programa Vení Jugá).

A nivel cultural se recomienda:

• Generar estrategias comunicativas masi-
vas prescriptivas de comportamientos 
adaptativos.

• Definir acciones que permitan la transforma-
ción de los grupos hacia una cultura de la paz 
y la convivencia.
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Anexo 1.
Políticas sobre Desplazamiento y Violencia en las Ciudades Objeto del 
Estudio

Aquí se presentan las políticas públicas contenidas en los planes de desarrollo municipales 
(2008-2011) de cada gobierno local, relacionadas con desplazamiento forzado y violencia en sus 
diferentes modalidades: comunitaria, sexual e intrafamiliar. Es importante tener en cuenta que 
no todos los planes de desarrollo contienen la misma información y que algunos desarrollan con 
mayor o menor profundidad algunos temas.

Barrancabermeja1 El Plan de Desarrollo del municipio de Barrancabermeja no presenta cifras 
sobre el número de desplazados que habitan en la ciudad. Sin embargo, 
menciona como una de las áreas importantes de trabajo la Inclusión Social y 
Económica de los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que se 
encuentran los desplazados.

Dentro de las acciones contempladas para la atención a este grupo pobla-
cional, se encuentran: la atención humanitaria de emergencia, estabilización 
económica, fortalecimiento comunitario y prevención del desplazamiento. No 
se presentan datos de líneas de base que permitan contrastar los resultados 
obtenidos por la presente administración en los temas de desplazamiento y 
violencia.

Bogotá2 La capital de la República de Colombia es el primer centro receptor de 
población desplazada del país. Las cifras de Acción Social citadas en el plan de 
acción revelan que hasta el 2007 se registraron aproximadamente 50.133 fami-
lias y 193.728 personas en esta situación provenientes de diferentes lugares de 
la geografía colombiana. Anualmente la ciudad recibe un promedio de 8 mil 
víctimas de las cuales el 65% son mujeres, niños y niñas. 

Estas personas llegan a incrementar los cordones de pobreza de la ciudad, 
principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme, en 
las cuales se presentan necesidades de acceso a servicios de salud, educación, 
vivienda y servicios públicos.

En su Plan de Desarrollo, se plantea el aumento de la cobertura en la aten-
ción de esta población como mecanismo para contribuir al mejoramiento de 
sus condiciones de vida. Para este fin se crearon las Unidades

Anexos

1 Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja 2008-2011. “Barrancabermeja, donde el amor es la clave”.
2 Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá D. C. 2008-2011. “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”.
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de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAO), ubicadas en diferen-
tes localidades. Igualmente se plantean programas para disminuir los índices de 
inseguridad y delitos en la ciudad, y para trabajar en la violencia intrafamiliar.

Cali3 Según cifras de Acción Social, el 2,34% de la población caleña pertenece a 
desplazados por la violencia, quienes en su gran mayoría son afrodescendientes 
provenientes de la Costa Pacífica. Se calcula que existen alrededor de 11.615 
familias y 49.774 personas en esta situación.

Sumado al desplazamiento forzado, existe la problemática de la violencia que 
se manifiesta en robos, presencia de pandillas, asesinatos y violencia intrafami-
liar. Cali tiene una de las tasas de homicidios más alta de Colombia e, incluso, de 
Latinoamérica: 70 por cada 100 mil habitantes. Se mencionan en el documento 
como factores de riesgo de esta problemática la tenencia de armas de fuego, el 
consumo de SPA y la existencia de pandillas. Con relación a la violencia intrafa-
miliar se reportaron 6540 casos entre los años 2004 y 2007.

Con el fin de trabajar en estas preocupantes cifras, tanto de desplazamiento 
como de violencia, el plan de acción municipal contempla dentro de sus propósi-
tos la mitigación de la pobreza y la restitución de los derechos de los desplazados 
como población vulnerable que necesita atención especial y prioritaria. Dentro 
de los proyectos propuestos están la generación de Unidades Productivas, la 
creación de bolsas de empleo, la desestimulación de la mendicidad y, en general, 
el fomento de todas las formas de generación de ingresos e inserción laboral. 
También se busca trabajar para facilitar el acceso de esta población a oportuni-
dades educativas.

Cartagena4 El Plan de Desarrollo de esta ciudad no menciona cifras acerca de la pro-
blemática del desplazamiento. Se menciona que esta población se encuentra 
ubicada en los sectores de mayor pobreza y miseria de la ciudad, por lo que las 
acciones encaminadas a disminuir la pobreza extrema son las mismas que se 
ejecutan para los desplazados.

El documento contempla un Plan de Emergencia Social que tiene como 
objetivo la erradicación de la pobreza extrema y la atención a sectores pobla-
cionales vulnerables, como lo son las personas en situación de desplazamiento. 
Este plan incluye líneas de acción encaminadas a: tramitar los documentos de 
identificación de los desplazados, que les permita acceder a los servicios socia-
les estatales; promover programas de capacitación laboral para mayores de 16 
años, con el fin de impulsar su inclusión en el mercado laboral; gestionar vivien-
das; generar estrategias que permitan el acceso y permanencia en los sistemas 
educativo y de salud, así como la garantía de una alimentación adecuada para 
la población desplazada, entre otras. Además, presenta las cifras de base y las 
metas que se proponen en la administración para cada uno de los temas men-
cionados anteriormente.

Medellín5 La ciudad de Medellín históricamente ha estado afectada por muchas for-
mas de violencia y a esta problemática se suma el hecho de ser la segunda 
ciudad en el país que recibe víctimas del desplazamiento, producto del accionar 
de los grupos armados ilegales. Estas personas provenientes de diversos luga-
res del país, llegan a engrosar los cordones de miseria de la ciudad, por lo cual 
se convierten en población vulnerable que necesita atención especial.

3 Plan de Desarrollo  Municipal de Cali 2008–2011. “Para vivir la vida dignamente”.
4 Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena 2008-2011. “Por una sola Cartagena”.
5 Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2008-2011. “Medellín ES Solidaria y Competitiva”.
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El Plan de Desarrollo de Medellín contempla no sólo la atención y prevención 
de las violencias que afectan a los ciudadanos, sino estrategias para el regreso 
a la legalidad y la prevención del reclutamiento a grupos armados ilegales, que 
permitan generar inclusión social y económica de los sectores más vulnerables.

Una modalidad particular de desplazamiento surge en esta ciudad: el des-
plazamiento intraurbano causado por  los grupos armados ilegales, quienes se 
encargan de despojar a las personas de sus viviendas. Datos de la Secretaría de 
Gobierno de Medellín sostienen que aproximadamente 261 familias han sido 
víctimas de este fenómeno entre  los años 1991 y 2007.

Existen acciones dentro del Plan de Desarrollo de Medellín encaminadas a 
brindar atención especial y prioritaria a los desplazados en su calidad de “grupo 
social, cuyos derechos están más compleja y profundamente vulnerados”. A 
través de estas acciones se busca garantizar el goce pleno de los derechos de 
este grupo de personas.

Parte de la política está enfocada en la prevención de la violencia en diferen-
tes áreas y en la protección de los Derechos Humanos. Se menciona un informe 
de la Personería Municipal en el que se resaltan las problemáticas relacionadas 
con la garantía de los mismos, entre las que se encuentra la no aplicación de 
la sentencia T 025 de la Corte Constitucional, que ordena la atención integral y 
prioritaria a los desplazados. Se reconoce esta dificultad y se plantean estrate-
gias para garantizarle los derechos a la población; sin embargo, y al igual que en 
las otras ciudades analizadas, no se presentan datos del comienzo de la admi-
nistración con los cuales contrastar y evaluar la gestión del gobierno.

Pasto6 Según el plan de desarrollo de esta ciudad, Pasto es el primer municipio 
receptor de población desplazada en Nariño con un 44,1% del total de despla-
zados que llegan al departamento. Cifras de Acción Social reportadas en este 
documento, muestran que existen en Pasto 6.485 hogares y 26.068 personas 
desplazadas por la violencia. Estas personas provienen en su mayoría de los 
departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

Esta población que migra a causa de la violencia a la ciudad de Pasto se 
caracteriza por tener insatisfechas sus necesidades básicas en vivienda, trabajo, 
salud y educación. Estas familias se encuentran en el sector informal de la eco-
nomía y devengan menos de un salario mínimo al mes. Además, el 45% de 
las familias son monoparentales femeninas. Todas estas condiciones generan 
un contexto vulnerable, sobretodo para los niños, niñas y adolescentes, quie-
nes con frecuencia se ven involucrados en actividades de explotación sexual, 
consumo de SPA y comportamientos delictivos. Se proponen allí acciones para 
acompañar a la población desplazada y garantizarles el goce efectivo de sus 
derechos, con el fin de promover la justicia y la reparación.

El problema del desplazamiento se encuentra ligado a otros como lo son el 
conflicto armado, la existencia de cultivos ilícitos y el narcotráfico, que generan 
condiciones de violencia e inseguridad en el municipio. Para combatir esta pro-
blemática se establece como objetivo dentro del Plan de Desarrollo la creación 
de condiciones que propicien la convivencia pacífica, la justicia y la seguridad 
en la población. Se proponen, entre otras acciones: incrementar la presencia de 
la fuerza pública en las comunidades, apoyar la implementación del sistema de 
responsabilidad penal adolescente, atención integral a las víctimas del conflicto 
e implementación del sistema de seguimiento a casos de violencia intrafamiliar.

6 Plan de Desarrollo Municipal de Pasto 2008-2011. “Queremos mas – Podemos más”.
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San José del 
Guaviare7

El Plan de Desarrollo de San José del Guaviare presenta como prioritaria, 
integral y preferente la atención a la población desplazada, entre otras comu-
nidades vulnerables. Se propone el desarrollo de estrategias que permitan 
mejorar las condiciones de vida de estas personas, entre las que se encuentran: 
la garantía de servicios básicos a las familias desplazadas, la creación y desa-
rrollo de un Plan Integral Único Municipal que garantice el goce efectivo de los 
derechos a los desplazados, el fortalecimiento del comité municipal de atención 
integral a la población desplazada y el fortalecimiento de las organizaciones de 
desplazados.

Igualmente, se contempla el fortalecimiento de los derechos humanos de 
los guavierenses a través de políticas que favorezcan la superación del con-
flicto armado, la sustitución de los cultivos de coca, la prevención y atención 
al fenómeno del desplazamiento, y la garantía de una nutrición adecuada a las 
comunidades vulnerables. El documento no presenta cifras actualizadas acerca 
del número de desplazados ni de las condiciones de vida de los mismos.

Santa Marta8 Durante la última década, el distrito de Santa Marta ha presentado una 
dinámica migratoria particular en la que se destaca el fenómeno del desplaza-
miento forzado de personas víctimas del conflicto armado. La alta incidencia 
del desplazamiento, sumada a la pobreza histórica de algunos sectores de la 
ciudad, han creado un desafío para la Administración, en materia de satisfac-
ción de los servicios básicos y de la demanda en educación y salud.

El gobierno de Santa Marta tiene como una de sus prioridades la atención 
a las personas expulsadas violentamente de sus lugares de origen y el objetivo 
principal de esta atención es la recuperación y protección de los derechos de las 
familias desplazadas. Para lograr este objetivo se proponen varias estrategias: 
la atención prioritaria y oportuna a los desplazados sin barreras de acceso, la 
promoción de la convivencia familiar y la prevención y atención a los casos de 
violencia intrafamiliar, así como la promoción de los derechos y deberes de la 
población desplazada.

Se plantea crear una base de datos que contenga indicadores sobre las con-
diciones de vida de las personas desplazadas y que se encuentre en ella el 100% 
de las personas pertenecientes a este grupo poblacional. Del mismo modo, se 
propone que el 100% de la población desplazada reciba atención de urgencia 
cuando sea requerida.

El Plan de Desarrollo distrital señala que las modalidades delictivas que se 
presentan con mayor frecuencia son los atracos a mano armada, robos en resi-
dencias y locales comerciales, y los homicidios principalmente en los estratos 
1, 2 y 3. 

Para mejorar la convivencia ciudadana y disminuir los índices de violencia 
en la comunidad y en la familia se plantean varias estrategias, entre las que se 
destacan el reforzar los grupos de vigilancia y control del gobierno, concientizar 
a la comunidad sobre su rol principal en el mantenimiento de la seguridad, 
capacitaciones a las familias en la prevención de la violencia intrafamiliar y rea-
lización de programas de prevención de violencia en las familias.

7 Plan de Desarrollo Municipal de San José del Guaviare 2008-2011. “Transformación con equidad”.
8 Plan de Desarrollo Distrital de Santa Marta 2008-2011. “La prosperidad colectiva de ciudad”.
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Sincelejo9 La ciudad de Sincelejo es una de las principales receptoras de población 
desplazada por el conflicto armado. Se estima que hay alrededor de 79.833 
personas desplazadas y en los últimos cuatro años esta población se incre-
mentó en un 38.5%. Esta migración ha ocasionado diferentes problemáticas 
en el municipio como lo son: la ocupación desmesurada del espacio público 
para ventas informales, el aumento de la población -y por ende carencia de 
cobertura de los servicios básicos-, el desempleo y el desmejoramiento de las 
condiciones de la población autóctona por destinación priorizada de recursos a 
la población desplazada.

Por lo expuesto anteriormente, el gobierno local considera necesario 
vincular la población desplazada al Plan de Desarrollo municipal para poder 
contribuir al mejoramiento y optimización de los servicios que requiere este 
grupo poblacional vulnerable.

En el Plan de Desarrollo 2008-2011 se menciona que, si bien se han venido 
realizando esfuerzos desde hace varios años y administraciones anteriores, las 
acciones realizadas no han permitido a la población desplazada el goce pleno 
y efectivo de sus derechos y la satisfacción de las necesidades básicas. Por lo 
anterior, se proponen varias estrategias para mejorar la atención que se brinda 
a la población desplazada, propendiendo por que tengan acceso a los servicios 
públicos, que la atención que reciban sea personalizada y humanizada, redu-
ciendo los trámites y optimizando el tiempo de los usuarios. Otra estrategia 
planteada consiste en alertar a los comités municipales y departamentales 
sobre la llegada de personas desplazadas de sitios específicos, para que se 
puedan realizar las acciones requeridas. Entre los principales problemas de 
violencia que enfrenta la comunidad se encuentran los homicidios, las lesiones 
personales, las desapariciones forzadas y el reclutamiento forzado, por parte 
de grupos ilegales.

Villavicencio10 En Villavicencio el conflicto armado es una realidad que afecta a gran parte 
de sus pobladores. Una de las principales consecuencias de este panorama es 
la llegada al municipio de muchas familias desplazadas de sus lugares de origen 
por circunstancias violentas.

En cuanto al desplazamiento forzado se propone garantizar y mejorar 
la atención a este grupo poblacional de manera que puedan vivir y desarro-
llarse dignamente. La meta propuesta es pasar de 7.500 familias desplazadas 
atendidas a 9.500 al finalizar la Administración. Adicionalmente se propone la 
creación e implementación de dos sistemas de información: un sistema para la 
identificación e información sobre víctimas de desplazamiento que suministre 
información sobre ubicación, número de personas afectadas, tiempo de des-
plazamiento, beneficios obtenidos, entre otras variables y un segundo sistema 
para la verificación y control de falsos desplazados. Otra de las estrategias del 
gobierno local para atender a este grupo vulnerable es la actualización del Plan 
Integral Único (PIU) de atención a los desplazados y establecer un plan de con-
tingencia para la atención masiva a los hombres y mujeres en esta condición.

Como sucede en otras zonas del país, Villavicencio se ve enfrentado a un 
entorno social afectado por la violencia a nivel comunitario y familiar. Para 
combatir la inseguridad que afecta a los villavicenses, se propone en su Plan de 
Desarrollo local implementar una política estratégica de seguridad y conviven-
cia y una red comunitaria de prevención de la violencia intrafamiliar.

9 Plan de Desarrollo Municipal de Sincelejo 2008-2011. “En equipo por Sincelejo”.
10 Plan de Desarrollo Municipal de Villavicencio 2008-2011. “Villavicencio Ciudad Decente de Colombia”.
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En general, se puede afirmar que en la mayoría de los municipios el tema 
del desplazamiento es una constante que se refleja en sus respectivos Planes 
de Desarrollo, así como las problemáticas de la violencia intrafamiliar, sexual y 
comunitaria. Sin embargo, estas problemáticas dentro del contexto del despla-
zamiento deben ser visibilizadas a fin de tener criterios claros para erradicarlas 
y prevenirlas en los diferentes contextos.



145

An
ex

o 
2.

Ta
bl

a 
de

 V
ar

ia
bl

es

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

De
pe

nd
ie

nt
e

Ti
po

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
- i

nt
ra

fa
m

ili
ar

Di
co

tó
m

ic
a

M
al

tr
at

o 
In

fa
nti

l
Pr

es
en

ci
a 

de
 m

al
tr

at
o 

fís
ic

o 
o 

em
oc

io
na

l
Re

po
rt

e 
po

r p
ar

te
 d

e 
la

 m
ad

re
 d

e 
go

lp
es

 fr
e-

cu
en

te
s o

 c
on

du
ct

as
 c

om
o 

am
ar

ra
r, 

ec
ha

r a
gu

a,
 

in
su

lta
r o

 h
um

ill
ar

, u
su

al
es

 a
 lo

s n
iñ

os
 d

en
tr

o 
de

l h
og

ar
.

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Ti
po

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
- i

nt
ra

fa
m

ili
ar

Di
co

tó
m

ic
a

Ab
an

do
no

Ab
an

do
no

 a
 m

en
or

 d
el

 
ho

ga
r 

Re
po

rt
e 

de
 h

ab
er

 d
ej

ad
o 

al
 c

ui
da

do
 d

e 
ot

ra
 

pe
rs

on
a 

a 
al

gú
n 

ni
ño

 d
el

 h
og

ar
 .

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Ti
po

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
- i

nt
ra

fa
m

ili
ar

Di
co

tó
m

ic
a

VC
on

yu
ga

l
Vi

ol
en

ci
a 

co
ny

ug
al

 
co

nt
ra

 la
 m

uj
er

Re
po

rt
e 

de
 la

 m
uj

er
 d

e 
go

lp
es

 o
 v

io
le

nc
ia

 
se

xu
al

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
su

 p
ar

ej
a 

en
 e

l ú
lti

m
o 

añ
o.

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Ti
po

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
-s

ex
ua

l
Di

co
tó

m
ic

a

Ab
us

oS
ex

Ab
us

o 
se

xu
al

 a
 m

en
or

 
de

l h
og

ar
Re

po
rt

e 
de

 a
ct

os
 se

xu
al

es
 a

bu
siv

os
, e

xp
lo

ta
-

ci
ón

 se
xu

al
 o

 a
cc

es
o 

ca
rn

al
 v

io
le

nt
o 

a 
m

en
or

es
 

en
 e

l h
og

ar

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Ti
po

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
-c

om
un

ita
ria

Di
co

tó
m

ic
a

VC
om

un
ita

ria
Vi

ol
en

ci
a 

Co
m

un
ita

ria
Re

po
rt

e 
de

 a
m

bi
en

te
 v

io
le

nt
o,

 v
io

le
nc

ia
 fí

sic
a,

 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
, v

io
le

nc
ia

 c
on

tr
a 

la
 m

uj
er

 o
 

di
sc

rim
in

ac
ió

n 
en

 la
 c

om
un

id
ad

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e 

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

- m
al

tr
at

o 
in

fa
nti

l
Di

co
tó

m
ic

a

M
I F

ísi
co

M
al

tr
at

o 
in

fa
nti

l fí
sic

o
Re

po
rt

e 
po

r p
ar

te
 d

e 
la

 m
ad

re
 d

e 
go

lp
es

 fr
e-

cu
en

te
s c

on
 m

an
os

, p
ie

s u
 o

bj
et

os
 a

 lo
s n

iñ
os

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

-m
al

tr
at

o 
in

fa
nti

l
Di

co
tó

m
ic

a

M
I O

tr
o

M
al

tr
at

o 
in

fa
nti

l 
em

oc
io

na
l

Re
po

rt
e 

po
r p

ar
te

 d
e 

la
 m

ad
re

 d
e 

co
nd

uc
ta

s 
co

m
o 

am
ar

ra
r, 

ec
ha

r a
gu

a,
 in

su
lta

r o
 h

um
ill

ar
 

us
ua

le
s a

 lo
s n

iñ
os

 d
en

tr
o 

de
l h

og
ar

0=
 N

o
1 

= 
Sí



146

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
co

ny
ug

al
Di

co
tó

m
ic

a

VC
on

yF
ís

Vi
ol

en
ci

a 
co

ny
ug

al
 

fís
ic

a 
o 

em
oc

io
na

l
Re

po
rt

e 
po

r p
ar

te
 d

e 
la

 m
uj

er
 e

nc
ue

st
ad

a 
de

 
gr

ito
s,

 a
m

en
az

as
, g

ol
pe

s y
 a

rm
as

 e
n 

su
 c

on
tr

a 
po

r p
ar

te
 d

e 
su

 p
ar

ej
a

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
co

ny
ug

al
Di

co
tó

m
ic

a

VC
on

yS
ex

Vi
ol

en
ci

a 
se

xu
al

 
co

ny
ug

al
Re

po
rt

e 
po

r p
ar

te
 d

e 
la

 m
uj

er
 d

e 
ob

lig
ac

ió
n 

pa
ra

 m
an

te
ne

r r
el

ac
io

ne
s s

ex
ua

le
s y

 v
io

le
nc

ia
 

du
ra

nt
e 

la
s m

ism
as

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
su

 p
ar

ej
a 

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
in

tr
af

am
ili

ar
/

ad
ul

to
 m

ay
or

Di
co

tó
m

ic
a

 V
Ad

ul
M

ay
Vi

ol
en

ci
a 

co
nt

ra
 e

l 
ad

ul
to

 m
ay

or
Re

po
rt

e 
de

 a
du

lto
s m

ay
or

es
 ig

no
ra

do
s,

 g
ol

pe
a-

do
s,

 h
um

ill
ad

os
, a

m
en

az
ad

os
 o

 a
ba

nd
on

ad
os

 
en

 e
sa

 fa
m

ili
a.

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
se

xu
al

Di
co

tó
m

ic
a

As
ex

Ab
us

 (A
SA

)
Ac

to
s s

ex
ua

le
s 

ab
us

iv
os

Re
po

rt
e 

de
 c

as
os

 d
e 

m
en

or
es

 e
n 

la
 fa

m
ili

a 
qu

e 
ha

n 
sid

o 
ob

lig
ad

os
 a

 q
ui

ta
rs

e 
la

 ro
pa

, t
oc

ar
  

la
s p

ar
te

s í
nti

m
as

 d
el

 a
du

lto
 o

 la
s p

ro
pi

as
, 

ob
se

rv
ar

 c
on

du
ct

as
 se

xu
al

es
 d

e 
ad

ul
to

s y
/o

 
pa

rti
ci

pa
r e

n 
po

rn
og

ra
fía

.

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
se

xu
al

Di
co

tó
m

ic
a

 E
Se

x
Ex

pl
ot

ac
ió

n 
se

xu
al

Re
po

rt
e 

de
 n

iñ
os

 d
e 

la
 fa

m
ili

a 
ob

lig
ad

os
 a

 
pa

rti
ci

pa
r e

n 
pr

os
tit

uc
ió

n.
0=

 N
o

1 
= 

Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
se

xu
al

Di
co

tó
m

ic
a

 A
CV

Ac
ce

so
 c

ar
na

l v
io

le
nt

o
Re

po
rt

e 
de

 n
iñ

os
 e

n 
la

 fa
m

ili
a 

ob
lig

ad
os

 a
 

m
an

te
ne

r r
el

ac
io

ne
s s

ex
ua

le
s 

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
co

m
un

ita
ria

Di
co

tó
m

ic
a

Vs
ex

Co
m

Vi
ol

en
ci

a 
se

xu
al

 
co

m
un

ita
ria

Re
po

rt
e 

de
 a

co
so

 y
 o

bl
ig

ac
ió

n 
pa

ra
 te

ne
r r

el
a-

ci
on

es
 se

xu
al

es
, v

io
la

ci
ón

 a
 m

uj
er

es
 y

 m
en

or
es

 
de

 e
da

d 
y 

us
o 

de
 n

iñ
os

 e
n 

pr
os

tit
uc

ió
n 

en
 la

 
co

m
un

id
ad

0=
 N

o
1 

= 
Sí



147

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
co

m
un

ita
ria

Di
co

tó
m

ic
a

Vfí
sC

om
Vi

ol
en

ci
a 

fís
ic

a 
co

m
un

ita
ria

Re
po

rt
e 

de
 p

el
ea

s,
 g

ol
pe

s,
 u

so
 d

e 
ar

m
as

 y
 

as
es

in
at

o 
en

 e
l e

nt
or

no
 e

n 
qu

e 
vi

ve
 la

 m
uj

er
.

0=
 N

o
1 

= 
Si

 D
ep

en
di

en
te

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
co

m
un

ita
ria

Di
co

tó
m

ic
a

Va
m

bC
om

Vi
ol

en
ci

a 
de

l e
nt

or
no

Re
po

rt
e 

de
 ro

bo
s,

 a
tr

ac
os

, p
an

di
lla

s o
 g

ru
po

s 
ar

m
ad

os
 il

eg
al

es
 e

n 
la

 c
om

un
id

ad
0=

 N
o

1 
= 

Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
co

m
un

ita
ria

Di
co

tó
m

ic
a

Di
sc

rim
in

ac
ió

n
Di

sc
rim

in
ac

ió
n 

de
 

m
in

or
ía

s
Re

po
rt

e 
de

 d
isc

rim
in

ac
ió

n 
de

 d
es

pl
az

ad
os

, 
ge

nt
e 

de
 ra

za
 n

eg
ra

 e
 in

dí
ge

na
s e

n 
la

 
co

m
un

id
ad

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
pe

nd
ie

nt
e

Su
bti

po
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

– 
co

m
un

ita
ria

Di
co

tó
m

ic
a

Vc
on

tr
am

uj
Vi

ol
en

ci
a 

co
nt

ra
 la

s 
m

uj
er

es
Re

po
rt

e 
de

 sa
nc

ió
n 

a 
la

s m
uj

er
es

 p
or

 v
es

tid
o 

o 
co

m
po

rt
am

ie
nt

o 
y 

ob
lig

ac
ió

n 
a 

el
la

s a
 re

al
iza

r 
ofi

ci
os

 d
om

és
tic

os
 p

ar
a 

ot
ro

s.

0=
 N

o
1 

= 
Sí

In
de

pe
nd

ie
nt

e
Di

co
tó

m
ic

a
De

sp
la

za
m

ie
nt

o
Si

tu
ac

ió
n 

de
 m

ig
ra

ci
ón

 
fo

rz
os

a
Re

sp
ue

st
a 

a 
la

 p
re

gu
nt

a:
 ¿

Se
 c

on
sid

er
a 

us
te

d 
de

sp
la

za
da

?
1 

= 
M

uj
er

 d
es

pl
az

ad
a

0 
= 

M
uj

er
 n

o 
de

sp
la

za
da

In
de

pe
nd

ie
nt

e
Du

m
m

y
Ed

ad
18

a2
4

Ed
ad

 e
nt

re
 1

8 
y 

24
 

añ
os

Ed
ad

 e
nt

re
 1

8 
y 

24
 a

ño
s

0=
 N

o
1 

= 
Sí

In
de

pe
nd

ie
nt

e
Du

m
m

y
Ed

ad
25

a4
0

Ed
ad

 e
nt

re
 2

5 
y 

40
 

añ
os

Ed
ad

 e
nt

re
 2

5 
y 

40
 a

ño
s

0=
 N

o
1 

= 
Sí

In
de

pe
nd

ie
nt

e
Du

m
m

y
Ed

ad
40

ym
as

Ed
ad

 m
ay

or
 d

e 
40

 
añ

os
Ed

ad
 m

ay
or

 d
e 

40
 a

ño
s

0=
 N

o
1 

= 
Sí

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a-

N
or

m
al

Ed
ad

N
úm

er
o 

de
 a

ño
s 

cu
m

pl
id

os
 h

as
ta

 e
l d

ía
 

en
 q

ue
 se

 c
on

te
st

a 
la

 
en

cu
es

ta

Ed
ad

 e
n 

añ
os

 re
po

rt
ad

a 
po

r p
ar

tic
ip

an
te

Añ
os

 c
um

pl
id

os



148

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

Co
nt

ro
l

Di
co

tó
m

ic
a

M
in

or
ía

La
 m

uj
er

 p
er

te
ne

ce
 

a 
un

 g
ru

po
 é

tn
ic

o 
m

in
or

ita
rio

.

Gr
up

o 
ét

ni
co

 c
on

 e
l q

ue
 se

 id
en

tifi
ca

 la
 m

uj
er

 
en

cu
es

ta
da

0 
= 

M
es

tiz
o 

o 
bl

an
co

1 
= 

Af
ro

de
sc

en
di

en
te

, 
In

dí
ge

na
 o

 g
ita

no

Co
nt

ro
l

Du
m

m
y

Pa
re

ja
La

 m
uj

er
 c

on
vi

ve
 c

on
 

su
 p

ar
ej

a
Re

po
rt

a 
su

 e
st

ad
o 

ci
vi

l c
om

o 
ca

sa
da

 o
 e

n 
un

ió
n 

lib
re

0=
 M

uj
er

 si
n 

pa
re

ja
1=

 M
uj

er
 c

as
ad

a 
o 

en
 

un
ió

n 
lib

re

Co
nt

ro
l

Du
m

m
y

Vi
ud

a
La

 m
uj

er
 e

s v
iu

da
Re

po
rt

a 
su

 e
st

ad
o 

ci
vi

l c
om

o 
vi

ud
a

0=
 M

uj
er

 n
o 

vi
ud

a
1=

 M
uj

er
 v

iu
da

Co
nt

ro
l

Du
m

m
y

Se
pa

ra
da

La
 m

uj
er

 e
s s

ep
ar

ad
a

Re
po

rt
a 

su
 e

st
ad

o 
ci

vi
l c

om
o 

se
pa

ra
da

0=
 M

uj
er

 se
pa

ra
da

1=
 M

uj
er

 n
o 

se
pa

ra
da

Co
nt

ro
l

Du
m

m
y

So
lte

ra
La

 m
uj

er
 e

s s
ol

te
ra

Re
po

rt
a 

su
 e

st
ad

o 
ci

vi
l c

om
o 

so
lte

ra
0=

 M
uj

er
 so

lte
ra

1=
 M

uj
er

 n
o 

so
lte

ra

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

N
ed

uc
ati

vo
N

iv
el

 e
du

ca
tiv

o
N

úm
er

o 
de

 a
ño

s d
e 

es
tu

di
o 

de
 la

 m
uj

er
 

en
cu

es
ta

da
 

Añ
os

 d
e 

es
tu

di
o

Co
nt

ro
l

Di
co

tó
m

ic
a

O
cu

pa
ci

ón
O

cu
pa

ci
ón

 p
rin

ci
pa

l d
e 

la
 m

uj
er

 e
nc

ue
st

ad
a

M
uj

er
 e

m
pl

ea
da

 fo
rm

al
 o

 in
fo

rm
al

0=
 N

o 
em

pl
ea

da
1 

= 
Em

pl
ea

da
 fo

rm
al

 o
 

in
fo

rm
al

Co
nt

ro
l

Di
co

tó
m

ic
a

In
gr

es
o

In
gr

es
o 

m
en

su
al

 
fa

m
ili

ar
In

gr
es

o 
su

pe
rio

r a
 u

n 
sa

la
rio

 m
ín

im
o 

m
en

su
al

 
vi

ge
nt

e
0=

 In
gr

es
o 

m
en

or
 o

 ig
ua

l 
a 

un
 sa

la
rio

 m
ín

im
o

1 
= 

In
gr

es
o 

m
ay

or
 a

 u
n 

sa
la

rio
 m

ín
im

o

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

Su
bs

id
io

s
Su

bs
id

io
s q

ue
 re

ci
be

 la
 

m
uj

er
 d

es
pl

az
ad

a
N

úm
er

o 
de

 su
bs

id
io

s q
ue

 re
ci

be
 la

 m
uj

er
 

de
sp

la
za

da
N

úm
er

o 
de

 1
 a

 1
4



149

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

Co
nt

ro
l 

Co
nti

nu
a

Ti
em

po
Ti

em
po

 v
iv

ie
nd

o 
en

 la
 

m
ism

a 
ca

sa
Ti

em
po

 v
iv

ie
nd

o 
en

 la
 m

ism
a 

ca
sa

Ti
em

po
 e

n 
añ

os

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

 B
PS

S
Bi

en
es

ta
r p

sic
os

oc
ia

l
Au

se
nc

ia
 d

e 
pe

sa
di

lla
s,

 a
ng

us
tia

, t
er

ro
re

s n
oc

-
tu

rn
os

, p
en

sa
m

ie
nt

os
 n

eg
ati

vo
s,

 g
an

as
 d

e 
llo

ra
r 

y 
pr

ob
le

m
as

 d
e 

sa
lu

d.

N
iv

el
 d

e 
bi

en
es

ta
r p

sic
o-

so
ci

al
 e

n 
un

a 
es

ca
la

 d
e 

1 
a 

3.
 R

ep
re

se
nt

an
do

 e
l 3

 
m

ay
or

 b
ie

ne
st

ar
.

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

CR
M

uj
er

Cr
ee

nc
ia

s s
ob

re
 la

 
m

uj
er

Cr
ee

nc
ia

s m
ac

hi
st

as
. L

a 
m

uj
er

 d
eb

e 
at

en
de

r  
y 

co
ns

en
tir

 a
 lo

s h
om

br
es

, h
ac

er
le

s c
as

o 
y 

ha
ce

r 
ofi

ci
o,

 e
s m

en
os

 p
ro

du
cti

vo
 e

du
ca

rla
s.

Cr
ee

nc
ia

s e
n 

un
a 

es
ca

la
 

de
 -3

 a
 -1

. S
ie

nd
o 

-1
 

m
ay

or
es

 c
re

en
ci

as
.

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

 C
RC

as
F

Cr
ee

nc
ia

s s
ob

re
 e

l 
ca

sti
go

 fí
sic

o
Cr

ee
nc

ia
 a

ce
rc

a 
de

 la
 im

po
rt

an
ci

a 
de

l c
as

tig
o 

fís
ic

o 
pa

ra
 e

du
ca

r a
 lo

s n
iñ

os
.

Cr
ee

nc
ia

s e
n 

un
a 

es
ca

la
 

de
 -3

 a
 -1

, s
ie

nd
o 

-1
 

m
ay

or
es

 c
re

en
ci

as
.

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

SS
R

Sa
lu

d 
se

xu
al

 y
 

re
pr

od
uc

tiv
a

Ac
ce

so
 a

 se
rv

ic
io

s d
e 

SS
R 

(c
ito

lo
gí

a,
 e

xa
m

en
 d

e 
se

no
, d

ia
gn

ós
tic

o 
de

 V
IH

, m
ét

od
os

 d
e 

pl
an

ifi
ca

-
ci

ón
 y

 c
ap

ac
ita

ci
ón

)

Ac
ce

so
 a

 se
rv

ic
io

s e
n 

un
a 

es
ca

la
 d

e 
1 

a 
3,

 si
en

do
 1

 
bu

en
o 

y 
3 

m
al

o.

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

 C
ap

So
c

Ca
pi

ta
l s

oc
ia

l
Re

ci
be

 a
yu

da
 d

e 
ve

ci
no

s,
 o

rg
an

iza
ci

on
es

 y
 

ay
ud

a 
an

te
 p

ro
bl

em
as

N
iv

el
 d

e 
ca

lid
ad

 p
er

ci
-

bi
do

 e
n 

un
a 

es
ca

la
 d

e 
1 

a 
3,

 si
en

do
 1

 d
efi

ci
en

te
 y

 3
 

ad
ec

ua
da

.

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

Re
de

s
Ac

ce
so

 d
e 

re
de

s
Ac

ce
so

 a
 se

rv
ic

io
s d

e 
sa

lu
d,

 e
sc

ue
la

s,
 g

ua
rd

e-
ría

s,
 ig

le
sia

s y
 se

rv
ic

io
s p

ar
a 

de
nu

nc
ia

r h
ec

ho
s 

vi
ol

en
to

s.

N
iv

el
 d

e 
ca

lid
ad

 p
er

ci
-

bi
do

 e
n 

un
a 

es
ca

la
 d

e 
1 

a 
3,

 si
en

do
 1

 d
efi

ci
en

te
 y

 3
 

ad
ec

ua
da

.

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

 In
fr

aE
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a
Ac

ce
so

 a
 se

rv
ic

io
s p

úb
lic

os
(a

gu
a,

 lu
z,

 a
lc

an
ta

ri-
lla

do
, g

as
), 

ví
as

, p
ar

qu
es

 y
 á

re
as

 d
ep

or
tiv

as
.

N
iv

el
 d

e 
ca

lid
ad

 p
er

ci
-

bi
do

 e
n 

un
a 

es
ca

la
 d

e 
1 

a 
3,

 si
en

do
 1

 d
efi

ci
en

te
 y

 3
 

ad
ec

ua
da

.



150

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

Co
nt

ro
l

Co
nti

nu
a

N
úm

er
o

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

vi
vi

en
do

 e
n 

el
 h

og
ar

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s v

iv
ie

nd
o 

en
 e

l h
og

ar
 d

e 
ac

ue
rd

o 
a 

m
uj

er
 e

nc
ue

st
ad

a
N

úm
er

o 
de

 p
er

so
na

s 
vi

vi
en

do
 e

n 
el

 h
og

ar

Co
nt

ro
l

Di
co

tó
m

ic
a

Bo
go

tá
Vi

vi
en

da
 e

n 
Bo

go
tá

La
 m

uj
er

 v
iv

e 
en

 B
og

ot
á

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Ci

ud
ad

/
De

pa
rt

am
en

to
Ci

ud
ad

/D
ep

ar
ta

m
en

to
 

do
nd

e 
vi

ve
Ci

ud
ad

/D
ep

ar
ta

m
en

to
 e

n 
el

 c
ua

l s
e 

re
al

izó
 la

 
en

cu
es

ta
1 

= 
Ba

rr
an

ca
be

rm
ej

a 
-S

an
ta

nd
er

2 
= 

Bo
go

tá
 - 

DC
3 

= 
Ca

li 
- V

al
le

4 
= 

Ca
rt

ag
en

a/
Tu

rb
ac

o 
- B

ol
iv

ar
5 

= 
M

ed
el

lín
 - 

An
tio

qu
ia

6 
= 

Pa
st

o 
- N

ar
iñ

o
7 

= 
Sa

n 
Jo

sé
 d

el
 G

ua
vi

ar
e 

- G
ua

vi
ar

e
8 

= 
Sa

nt
a 

M
ar

ta
 

- M
ag

da
le

na
9 

= 
Si

nc
el

ej
o 

- S
uc

re
10

 =
 V

ill
av

ic
en

ci
o 

- M
et

a

De
sc

rip
tiv

a
Id

en
tifi

ca
ci

ón
La

 m
uj

er
 re

po
rt

a 
te

ne
r 

ce
du

la
 d

e 
ci

ud
ad

an
ía

In
di

ca
do

r d
e 

si 
la

 m
uj

er
 e

nc
ue

st
ad

a 
po

se
e 

ce
du

la
 o

 n
o

0=
 N

o
1 

= 
Si

De
sc

rip
tiv

a
M

as
de

sp
la

z
M

ás
 d

e 
un

 
de

sp
la

za
m

ie
nt

o
Ha

 te
ni

do
 q

ue
 d

es
pl

az
ar

se
 e

n 
m

ás
 d

e 
un

a 
op

or
tu

ni
da

d
0=

 N
o

1 
= 

Si

De
sc

rip
tiv

a
Am

ig
ra

ci
ón

Añ
o 

de
 m

ig
ra

ci
ón

Añ
o 

de
 m

ig
ra

ci
ón

Añ
o



151

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

De
sc

rip
tiv

a
Ca

us
aM

ig
r

Ca
us

a 
de

 la
 m

ig
ra

ci
ón

Ca
us

a 
qu

e 
or

ig
in

a 
la

 m
ig

ra
ci

ón
 fo

rz
os

a
1 

= 
Vi

ol
en

ci
a

2 
= 

De
sa

st
re

 n
at

ur
al

3 
= 

O
po

rt
un

id
ad

 la
bo

ra
l

4 
= 

O
tr

a

De
sc

rip
tiv

a
Ga

rm
ad

o
Gr

up
o 

ar
m

ad
o

Gr
up

o 
ar

m
ad

o 
qu

e 
m

oti
va

 la
 m

ig
ra

ci
ón

 fo
rz

os
a 

po
r v

io
le

nc
ia

1 
= 

Pa
ra

s
2 

= 
Fa

rc
3 

= 
EL

N
4 

= 
Ej

er
ci

to
5 

= 
Ba

cr
im

6 
= 

O
tr

o

De
sc

rip
tiv

a
Su

bt
ra

ba
jo

Ap
oy

o 
pa

ra
 c

on
se

gu
ir 

tr
ab

aj
o

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 a

po
yo

 p
ar

a 
co

ns
eg

ui
r t

ra
ba

jo
0=

 N
o

1 
= 

Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bj
us

tic
ia

Ac
ce

so
 a

 ju
sti

ci
a

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 a

cc
es

o 
a 

ju
sti

ci
a

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bp
sic

As
ist

en
ci

a 
ps

ic
ol

óg
ic

a
M

uj
er

 h
a 

re
ci

bi
do

 a
sis

te
nc

ia
 p

sic
ol

óg
ic

a
0=

 N
o

1 
= 

Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

br
et

or
no

Fa
ci

lid
ad

es
 p

ar
a 

el
 

re
to

rn
o 

/ r
eu

bi
ca

ci
ón

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 fa

ci
lid

ad
es

 p
ar

a 
el

 re
to

rn
o/

re
ub

ic
ac

ió
n

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bc
om

pr
ati

er
ra

Fa
ci

lid
ad

es
 p

ar
a 

co
m

-
pr

a 
de

 ti
er

ra
M

uj
er

 h
a 

re
ci

bi
do

 fa
ci

lid
ad

es
 p

ar
a 

co
m

pr
a 

de
 

tie
rr

a
0=

 N
o

1 
= 

Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bi
nf

or
m

ac
ió

n
Ac

ce
so

 a
 in

fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e 

de
re

ch
os

 y
 

se
rv

ic
io

s

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 a

cc
es

o 
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

so
br

e 
su

s d
er

ec
ho

s y
 se

rv
ic

io
s

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bp
ro

du
cti

vo
Ap

oy
o 

ec
on

óm
ic

o 
pa

ra
 

pr
oy

ec
to

 p
ro

du
cti

vo
M

uj
er

 h
a 

re
ci

bi
do

 a
po

yo
 e

co
nó

m
ic

o 
pa

ra
 

pr
oy

ec
to

 p
ro

du
cti

vo
0=

 N
o

1 
= 

Sí



152

Ti
po

 d
e 

va
ria

bl
e

N
om

br
e 

de
 la

 
va

ria
bl

e
De

fin
ic

ió
n 

Co
nc

ep
tu

al
De

fin
ic

ió
n 

op
er

ac
io

na
l

Có
di

go
s

Ba
se

 d
e 

da
to

s

De
sc

rip
tiv

a
Su

ba
lim

en
ta

ci
ón

Su
bs

id
io

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 su

bs
id

io
 d

e 
al

im
en

ta
ci

ón
0=

 N
o

1 
= 

Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

be
sc

ol
ar

Pr
ef

er
en

ci
as

 p
ar

a 
cu

po
s e

sc
ol

ar
es

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 p

re
fe

re
nc

ia
s p

ar
a 

cu
po

s 
es

co
la

re
s

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bs
al

ud
Se

rv
ic

io
 d

e 
sa

lu
d

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 se

rv
ic

io
s d

e 
sa

lu
d

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bs
eg

ur
id

ad
Ga

ra
ntí

as
 d

e 
se

gu
ri-

da
d 

a 
su

 in
te

gr
id

ad
 

pe
rs

on
al

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 g

ar
an

tía
s d

e 
se

gu
rid

ad
 a

 su
 

in
te

gr
id

ad
 p

er
so

na
l

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bc
ap

ac
ita

ci
ón

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

 e
n 

al
gú

n 
ofi

ci
o

M
uj

er
 h

a 
re

ci
bi

do
 c

ap
ac

ita
ci

ón
 e

n 
al

gú
n 

ofi
ci

o
0=

 N
o

1 
= 

Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bv
iv

ie
nd

a
Su

bs
id

io
 d

e 
vi

vi
en

da
M

uj
er

 h
a 

re
ci

bi
do

 su
bs

id
io

 d
e 

vi
vi

en
da

0=
 N

o
1 

= 
Sí

De
sc

rip
tiv

a
Su

bm
uj

er
Su

bs
id

io
 p

or
 se

r m
uj

er
M

uj
er

 h
a 

re
ci

bi
do

 su
bs

id
io

 p
or

 se
r m

uj
er

0=
 N

o
1 

= 
Sí



153






ENCUESTA DE MUJERES Ramírez y Pinzón (2011)

Nombre  del (a) Entrevistador (a)     _________________________ /___/___/ 
Nombre  del (a) Revisor (a)         ____________________________/___/___/ 

Anote Los siguientes datos antes de comenzar la encuesta 
Tabla A.             LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA
1. DEPARTAMENTO 2. CIUDAD 3. BARRIO 4. # DE MUJER 
        

Buenos (días o tardes). 
Señor entrevistador preséntese como usted acostumbra a hacerlo frente a su comunidad y luego cuénteles
que está aplicando una encuesta a personas de la comunidad con el fin de conocer sus necesidades. 

Quisiera hablar con (mire el nombre en la lista asignada) ¿Usted me la podría llamar 
por favor? Si esta persona no está, solicite el horario dentro del cual la puede encontrar. 

Tabla B.             RESULTADO DE LA ENCUESTA
1. Visita 
No. 2. Fecha 3.Hora inició 4. Hora finalización 5. Resultado 6. Observaciones 
            
            
            
            
            
A la llegada de la mujer correspondiente preséntese de la siguiente manera: 
Mi nombre es _____________________________________. Estoy aplicando una 
encuesta a mujeres de la comunidad. 

Esta encuesta es realizada por la Organización Internacional para las Migraciones y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de conocer la situación en que 
viven las familias colombianas. Es una encuesta anónima, esto significa que no 
vamos a registrar su nombre, ni el de las personas que viven aquí. Los datos van a 
ser utilizados sólo con fines estadísticos e investigativos. Así usted puede responder 
con toda libertad. Le pedimos que nos responda con toda honestidad y sinceridad, 
pues estas respuestas nos ayudarán a comprender mejor las situaciones de las 
familias y podremos desarrollar mejores programas para estas comunidades. 
¿Puedo contar con su colaboración para responder esta encuesta? 
En caso afirmativo continúe con la encuesta. En caso negativo remplácela. 

El responder esta encuesta va a tomarle aproximadamente 40 minutos, ¿puede 
concederme este tiempo ahora o desea que vuelva más tarde? 
En caso afirmativo continuar. En caso negativo fijar un nuevo momento para la entrevista o 
reemplazar a la mujer  
Le agradecemos muy sinceramente su colaboración 

Le voy a leer en voz alta cada una de las preguntas para que usted pueda responder, 
yo iré diligenciando el formulario. Usted es libre de responder o no cada una de las 
siguientes preguntas, igualmente usted puede decirme que no desea continuar 
respondiendo la encuesta en cualquier momento.  

Antes de comenzar anote la información correspondiente en la Tabla B.

Ahora vamos a comenzar con algunos datos suyos 

Anexo 3.
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Tabla 1.                DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
____________________________________________________________________ 
1. ¿Cuántos años tiene usted? ___ 9 nr__  
2. ¿Usted tiene cedula de ciudadanía? 0□No   1□Si     9nr__
3. ¿Con qué grupo poblacional se identifica usted?        
1□Mestizo 2□Afro-descendiente 3□Indígena  4□Gitano 5□Blanco  6□Otro  9nr__
4. ¿Cuál es su estado civil?: 1□Soltero   2□Viudo   3□Casado   4□Unión Libre   5□Separado   9 nr__        
5. ¿Hasta que curso hizo?: ________________________________  9 nr__       
6. ¿En la actualidad, usted es? Lea y explique las opciones. Marque todas las que correspondan 

1□Empleado Formal (con contrato)   2□ Empleado Informal (sin contrato)               3□ Desempleado (sin trabajo y busca)   
4□ Hogar (trabaja en el hogar)          5□ Rentista (Arriendo sus propiedades)         6□ Estudiante (se dedica a estudiar)

7□ Pensionado (Recibe pensión  que ganó en trabajo anterior)     8□Otro___________________ 9 nr__       
7. ¿Con cuanto dinero cuenta su familia para vivir durante un mes? Recuerde que la familia son 
las personas que viven con usted y comparten la comida diaria (Anote el monto exacto si se lo dan)_______________  9 nr__        
1□Menos de un salario mínimo  2□Un salario mínimo ($535,600)    3□Mas de un salario mínimo   9 nr__   

a.ID b.Año c. Orígen d. Destino e. Causa f. Grupo armado

0 No 1 Si 9 NR

1□ Violencia  1□ Paras  g.Apoyo para conseguir trabajo  

2□ Farc h.Subsidio de Vivienda  

3□ ELN i.Subsidio por ser mujer 

4□ Ejercito j.Capacitacion en algún oficio  

5□ Bacrim k. Garantias de seguridad a su integridad personal  
l.Servicio de salud 
m. Preferencias para cupos escolares  

9□  nr 9□  nr n.Subsidio de alimentacion  
o.Apoyo económico para proyecto produtivo 
p.Acceso a informacion sobre derechos y servicios 
q.Facilidades para compra de tierra
r. Facilidades para el retorno
s. Atencion psicosocial
t. Acceso a la justicia  

1□ Violencia  1□ Paras  g.Apoyo para conseguir trabajo  

2□ Farc h.Subsidio de Vivienda  
3□ ELN i.Subsidio por ser mujer 

4□ Ejercito j.Capacitacion en algún oficio  

5□ Bacrim k. Garantias de seguridad a su integridad personal  
l.Servicio de salud 
m. Preferencias para cupos escolares  

9□  nr 9□  nr n.Subsidio de alimentacion  
o.Apoyo económico para proyecto produtivo 
p.Acceso a informacion sobre derechos y servicios 
q.Facilidades para compra de tierra
r. Facilidades para el retorno
s. Atencion psicosocial
t. Acceso a la justicia  

1□ Violencia  1□ Paras  g.Apoyo para conseguir trabajo  

2□ Farc h.Subsidio de Vivienda  
3□ ELN i.Subsidio por ser mujer 

4□ Ejercito j.Capacitacion en algún oficio  

5□ Bacrim k. Garantias de seguridad a su integridad personal  
l.Servicio de salud 
m. Preferencias para cupos escolares  

9□  nr 9□  nr n.Subsidio de alimentacion  
o.Apoyo económico para proyecto produtivo 
p.Acceso a informacion sobre derechos y servicios 
q.Facilidades para compra de tierra
r. Facilidades para el retorno
s. Atencion psicosocial
t. Acceso a la justicia  

Tabla 2.                                                      MIGRACIONES

2□ Desastre 
natural  

3□ Oportunidad 
laboral

4□Otra_______
______________

6□Otro_______
__________

2

2□ Desastre 
natural  

3□ Oportunidad 
laboral

4□Otra_______
______________

6□Otro_______
__________

3

2□ Desastre 
natural  

3□ Oportunidad 
laboral

4□Otra_______
______________

6□Otro_______
__________

*12. ¿Ha tenido que desplazarse en más de una oportunidad? 0□No   1□Si   9□nr
*13. Anote para cada desplazamiento comenzando por el último: (Si tiene mas de 3 anote los últimos )

Servicios Recibidos

1

8. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en esta casa? _____________   99nr__
9. ¿Dónde vivían antes de llegar a esta casa? (Barrio /Ciudad/Vereda/M unicipio /Departamento) _____________
10. ¿Se considera usted desplazada?  0□No   1□Si  9□nr
*11. ¿Está registrada como desplazada? 0□No   1□Si   9□nr
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Tabla 3.                                    VIDA DE PAREJA 
Con que frecuencia durante el último año su pareja 
  1 Todos 

los días 
2Algunas 
veces por 
semana 

3 Algunas 
veces al 
mes 

4 De 
vez en 
cuando 

5 
Nunca

9 
NR

14. Le ha preguntado cómo se siente      
15. Le ha dicho que la quiere      
16. Le ha gritado o insultado             
17. La ha amenazado             
18. La ha golpeado con la mano o el pie             
19. La ha golpeado con objetos      
20. Ha utilizado armas en su contra      
21. La ha obligado a mantener relaciones sexuales              
22. Se torna violento durante las relaciones sexuales       
23. ¿Desde hace cuanto tiempo su pareja la obliga a mantener relaciones sexuales? ________________9□nr 

24. ¿Desde hace cuanto tiempo su pareja la golpea? ___________________ 0□Nunca me ha golpeado  9□nr 

25. ¿Alguna de sus parejas anteriores la ha golpeado? 0□No   1□Si   9□nr 

26. ¿Alguna de sus parejas anteriores la ha obligado a mantener relaciones sexuales? 0□No   1□Si   9□nr 
Con que frecuencia ha presentado usted
27. Moretones como consecuencia de los golpes de 
su pareja 

     

28. Sangrado como consecuencia de los golpes       
*29. Su pareja actual es la misma que tenía antes de desplazarse 0□No (Ir a Pregunta 31) 1□Si (Ir a Pregunta 30)     9nr___ 
*30. Después del desplazamiento su pareja la trata  1□ Mejor que antes  2□ Igual que antes  3□ Peor que antes  9nr___  

*31 ¿Por qué cambió de pareja? 1□No tenía pareja antes  2□Usted se aburrió   3□Él la abandonó    4□Terminaron  de común 

acuerdo   5□Él murió  9nr___ 

1 Todos 
los días

2Algunas 
veces 

3 Nunca 9 
NR

0 No 1 Si 9 NR

32. Hay peleas con insultos 
33. Hay peleas a golpes 
34. Hay peleas con armas
35. Matan a alguien
36. Se acosa a las mujeres para que mantengan 
relaciones sexuales
37. Se obliga a las mujeres a ejercer prostitución 
38. Se presentan violaciones a mujeres
39. Se utiliza a los niños en prostitución 
40. Se presentan violaciones a menores de edad
41. Miran a la gente feo o diferente 
42. No piden permiso para pasar
43. Se ven pandillas o grupos armados ilegales
44. Se obliga a las mujeres a cocinar o a realizar oficios 
domésticos para otros
45. Se ven robos o atracos
46. Se sanciona a las mujeres por la forma en que se 
visten
47. Se obliga a las mujeres a comportarse 
48. Se discrimina a las mujeres
49. Se discrimina a la gente desplazada
50. Se discrimina a la gente de raza negra 
51. Se discrimina a los indígenas 

Tabla 4.                                         CONTEXTO COMUNITARIO
Con que frecuencia en esta comunidad (barrio, calles del barrio, parques, sitios públicos)

Frecuencia Su familia ha 
sido víctima
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*64. En esta comunidad usted se siente 1□Más, 2□Igualmente o  3□ Menos segura que antes de desplazarse  9nr__

57. Ha perdido a su esposo o proveedor económico por la violencia   0□No   1□Si     9nr__

60. Participa usted en actividades comunitarias?   0□No   1□Si     9nr__  Cuales?_________________________
61. Es peligroso participar en actividades comunitarias?  0□No   1□Si     9nr__

59. Es peligroso pertenecer a organizaciones sociales o políticas?  0□No   1□Si     9nr__

63. Como la recibió esta comunidad a su llegada   1□Bien   2□Regular  3□ Mal      9nr__

58. Pertenece usted a organizaciones sociales o políticas  0□No   1□Si     9nr__ Cuales?______________

62. Alguna vez ha tenido problemas por su pertenencia a organizaciones? 0□No   1□Si     9nr__

52. Aquí hay calles en las que se consumen y/o venden drogas  0□No   1□Si     9nr__
53. Aquí hay calles controladas por pandillas o grupos al margen de la ley  0□No   1□Si     9nr__
54. Ha sido acosada alguna vez por integrantes de algún grupo armado  0□No   1□Si     9nr__
55. Hoy está siendo acosada por integrantes de algún grupo armado   0□No   1□Si     9nr__
56. Ha sido despojada de sus tierras, propiedades o patrimonio   0□No   1□Si     9nr__

1 Bueno 2 Regular 3  No hay
9 
NR

65. El servicio de citología para las mujeres de su familia es
66. El servicio de exámen de seno es
67. El servicio de diagnóstico de VIH-SIDA es
68. El acceso a métodos para prevenir embarazos es
69. La capacitación sobre derechos reproductivos y sexualidad es

Tabla 5.                                           SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

72. Quien toma las decisiones acerca de tener hijos?  1□Usted, 2□Su esposo, 3□Los dos, 4□Otro______  9nr__
73. Sus relaciones sexuales son consentidas     1□Siempre, 2□Algunas veces , 3□Nunca,   9nr__
74. A que edad tuvo su primera relación sexual? _________________________

70. Ha decidido usted cuando tener sus hijos     0□No   1□Si     9nr__
71. Ha decidido usted cuántos hijos tener?   0□No   1□Si     9nr__

75. Que la llevo a tener su primera relación sexual  1□Su deseo, 2□Necesidad económica, 3□ Fue forzada por 
padres, 4□ Fue forzada por el agresor, 5□Otro______       9nr__

*78. Los servicios de salud sexual y reproductiva son 1□Mejores, 2□Iguales, o 3□Peores después del 
desplazamiento,   9nr__

77. Cuantas veces ha estado usted embarazada?___________________
77a. Durante el último embarazo tuvo servicio de control prenatal  0□No   1□Si     9nr__
77b. Tuvo servicio de atención hospitalaria de su parto 0□No   1□Si     9nr__

76. A usted le gusta tener relaciones sexuales  1□Siempre, 2□Algunas veces , 3□Nunca,   9nr__

Con que frecuencia sufre usted
1. 
Usualmente

2. Algunas 
Veces

3. Casi 
nunca

9 
NR

79. Pesadillas, angustias, terrores nocturnos o dificultades para dormir
80. Ganas de llorar sin motivos aparentes
81. Pensamientos negativos sobre usted mismo, los demás y el futuro.

82. Problemas de salud 

Tabla 6.                                                           BIENESTAR PSICOSOCIAL




1 De 
acuerdo

2 
Indiferente

3 En 
desacuerdo

9 
NR

83. Para educar a los niños es necesario el castigo físico
84. Es responsabilidad de las mujeres atender y consentir a los hombres
85. La mujer debe hacer caso a lo que le diga su esposo o compañero
86. Usar rejo no es maltratar
87. Es más productivo darle educación a un hijo hombre
88. Las niñas deben hacer los oficios de la casa 

Tabla 7.                                            CREENCIAS

Que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones
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1 Todos 
los días

2 Algunas 
veces 

3 
Nunca

9 
NR

Menores 
de 5

5 a 12 12 a 18 Todos 
igual

9 
NR

Hombres Mujeres Todos 
Igual

9 
NR

89. Les han expresado afecto a los niños con 
palabras, abrazos, besos o caricias
90. Se han sentado a escucharlos
91. Han golpeado con la mano o el pie a los niños
92. Han golpeado con objetos a los niños
93. Han metido a los niños a la ducha o alberca 
fría como castigo
94. Han amarrado a los niños
95. Han amenazado a los niños
96. Han insultado o humillado a los niños
97. No han cuidado a los niños por estar en otras 
actividades 
98. Los niños han presentado moretones como 
resultado de castigos
99. Los niños han sangrado como resultado de 
castigos

1 Todos 
los días

2 Algunas 
veces 

3 
Nunca

9 
NR

Menores 
de 5

5 a 12 12 a 18 Todos 
igual

9 
NR

Hombres Mujeres Todos 
Igual

9 
NR

100. Quitándose la ropa                                                                                                       
101. Dejándose tocar sus partes íntimas                                                                           
102. Tocando las partes íntimas del adulto                                                                       
103. Manteniendo relaciones sexuales                                         
104. Observando conductas sexuales de adultos
105. Participando en pornografía
106. Participando en prostitución 
107. Recibiendo ofertas de dinero a cambio de 
satisfacer a alguien sexualmente
108. Ha sido obligado a tener relaciones sexuales 
por la fuerza

c. Es más común en 
niños o en niñas?

114. En el último año los niños de esta familia han sido castigados con golpes y gritos 1□ Mas que antes  2□ Igual que antes  3□ Menos que antes  9nr___

*115. Los castigados con golpes y gritos han sido más comunes   1□ Antes del desplazamiento    2□ Durante el desplazamiento    3□ Después del desplazamiento          

4□ No han cambiado         9nr___ 

110. Algún niño de esta familia se ha desaparecido? 0□No   1□Si   9□nr    Edad:___________            Sexo:_________

111. Algún niño de esta familia ha sido secuestrado? 0□No   1□Si   9□nr        Edad:___________            Sexo:_________

112. Algún niño de esta familia ha sido reclutado por grupos armados? 0□No   1□Si   9□nr         Edad:___________            Sexo:_________

113. Esta familia ha sido forzada a dejar alguno de los niños al cuidado de otra persona? 0□No   1□Si   9□nr        Edad:___________            

a. Con que frecuencia 
en el último año

b. En que grupo de edad es 
más común?

c. Es más común en 
niños o en niñas?

*109. Cuando se han presentado estos abusos   1□ Antes del desplazamiento  2□ Durante el desplazamiento  3□ Después del desplazamiento   4□Los niños de esta familia 

nunca han sido abusados sexualmente     9nr___

a. Con que frecuencia 
en el último año

TABLA 8.                                                    MENORES DE EDAD EN LA FAMILIA

b. En que grupo de edad es 
más común?

Conteste para los menores de edad de su familia. Para cada pregunta diga que tan frecuente es, en que edades se 
presenta más y si es más común en niños o niñas

Alguno de los niños de esta familia ha sido obligado a satisfacer sexualmente a alguien

Pregunte esta tabla si en la familia hay menores de edad (Esto es menores de 18 años). De lo contrario pase a la tabla 6  

1 usualmente 2. A veces 3. Nunca 9 NR
116. Se les ha ignorado
117. Se les tienen en cuenta sus necesidades
118. Se les ha golpeado
119. Se les ha humillado o insultado
120. Se les ha  amenazado

TABLA 9.                             ADULTOS MAYORES EN LA FAMILIA
Pregunte esta tabla si en la familia hay adultos mayores (Mayores de 60 años). Si no hay pase a la tabla 10

*121. El trato a los adultos mayores de esta familia ha  1□Mejordo, 2□Es Igual, o 3□ha empeorado después 
del desplazamiento,   9nr__

Con qué frecuencia durante el último año a los adultos mayores de esta casa 
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1 Deficientes 2  Regulares 3 Adecuados 9 NR
122. Los servicios públicos de su casa son
123. Las vías de acceso en esta zona son
124. Los parques y las áreas para hacer deporte en esta zona son
125. La ayuda que usted recibe de sus vecinos es
126. Las organizaciones que apoyan a la comunidad en este barrio son
127. La atención en salud que reciben es
128. Las escuelas en esta zona son
129. Los sitios para dejar a niños pequeños son 
130. La posibilidad que usted tiene de encontrar ayuda ante un problema 
es131. Las iglesias de este barrio son
132. Los servicios para denunciar hechos violentos son

Tabla 10                                CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA





Tabla 11.                                  COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA 
133. ¿Cuántas familias viven en esta casa?______ nr__   
134. ¿Cuántas personas viven en esta familia? _____ nr__ 
135. ¿Cuántos son menores de 18 años? ______ nr__  
136. Llene para cada persona de esta familia. Edad (en años), Sexo (H o M),  Escolaridad (Último grado cursado), 
Estudio (Estudia actualmente: Si o No), Trabajo (Trabaja actualmente: Si o No), Grupo étnico (Utilice códigos de arriba)   nr=9 

ID 1Edad 2Sexo 3Escolaridad 4Estudio 5Trabaja 6Etnia 7Relación con quien responde la encuesta 
1            
2             
3              
4             
5              
6              
7              
8              
9              

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17             













