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Resumen
En el presente trabajo se analiza la estructura factorial sub-

yacente de la medida del bienestar general en una muestra 

de jóvenes víctimas de desplazamiento forzado cobijados 

con las medidas de reparación integral del retorno y la reu-

bicación en los departamentos de Atlántico, Sucre y Cesar. 

La muestra está conformada por 388 jóvenes entre 17 y 30 

años. El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo 

de diseño no experimental de corte transversal y de alcance 

correlacional en el que, además, se llevan a cabo análisis de 

validez factorial: análisis factorial exploratorio y confirma-

torio. Para la medición de la variable del bienestar general se 

aplica la versión de las escalas de bienestar psicológico (Ryff, 

1989), bienestar social (Keyes, 1998) y satisfacción con la vida 

(Diener, 1984) validadas por Quintero (2020) con población 

víctima del conflicto armado colombiano.
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Los resultados evidencian una estructura unidimensional 

subyacente al constructo del bienestar general, además, se 

observan correlaciones significativas entre sus dimensio-

nes. Se concluye que las variables de bienestar psicológico, 

bienestar social y bienestar subjetivo se constituyen como 

componentes del bienestar general, el cual presenta una 

estructura conformada por un solo factor que agrupa las 

dimensiones de las tres variables mencionadas. Se recomienda 

adelantar más investigaciones relacionadas con el bienestar 

en población víctima del conflicto armado en Colombia, así 

como también desarrollar proyectos de intervención que 

focalicen la medición y la intervención del bienestar general 

en población vulnerable.

Palabras claves: bienestar general, jóvenes, víctimas del 

conflicto, validez factorial.

Introducción

Conflicto armado y desplazamiento forzado
Durante más de 60 años Colombia ha enfrentado un conflicto armado 

interno el cual, además de generar altos costos a los sistemas de 

asistencia social, se ha convertido en una de las principales causas 

de muertes en el país. Precisamente, este conflicto se constituye 

como un macroproblema de dimensiones sociales, políticas y 

económicas dadas las serias afectaciones que se han derivado de 

este, en especial, en la población civil (Castaño, et al., 2018). En el 

marco de la guerra, se han cometido diversos crímenes tales como 

el reclutamiento forzado de menores, el cultivo de ilícitos, el despojo 

de tierras, la extorsión, el secuestro, entre otros.

Dentro de este grupo, el hecho que mayor impacto ha tenido 

en el país, ha sido el desplazamiento forzado del cual se tienen más 

de 8 millones de víctimas registradas en los sistemas oficiales del 
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Estado (RUV, 2020). Como causas asociadas a este fenómeno se han 

encontrado la violencia política y el accionar de grupos armados 

al margen de la ley los cuales fuerzan a las víctimas a abandonar 

sus tierras para apropiarse de los territorios (Ibáñez y Moya, 2007).

En la actualidad, el desplazamiento se considera una experien-

cia traumática, pues ocasiona altos niveles de estrés psicológico 

al igual que secuelas emocionales profundas en las víctimas. Al 

respecto, estudios han identificado que el aislamiento social, el 

desarraigo, la exclusión social, la pérdida de vínculos sociales y el 

deterioro de la calidad de vida, son solo algunas de las consecuen-

cias asociadas al desplazamiento (Reales y Amarís, 2017).

Jóvenes víctimas de desplazamiento forzado
Los jóvenes han sido una de las poblaciones que mayormente ha 

resultado afectada por el desplazamiento. Hoy por hoy 21% de las 

víctimas de desplazamiento en Colombia corresponde a jóvenes entre 

14 y 28 años. En el departamento del Atlántico, las cifras del RUV 

(2020) revelan que 81.186 jóvenes han sido declarados víctimas de 

desplazamiento, por su parte, en el departamento de Sucre, la cifra 

alcanza los 130.733, y en el departamento del Cesar, se cuentan hasta 

la fecha 162.614 eventos de desplazamiento ocurridos a jóvenes.

De ahí que el desplazamiento forzado agrave aún más las crisis 

propias del desarrollo en la adolescencia y la juventud, etapas llenas 

de gran inestabilidad emocional y cambios en la identidad personal 

(Reales y Amaris, 2017). Los resultados de los estudios llevados a 

cabo en este tema revelan que los jóvenes son los que más sufren 

tras el desplazamiento al experimentar malestar psicológico y 

sentimientos de insatisfacción con sus vidas (Londoño et al. 2012; 

Ricaurte et al., 2013). Además, se ha encontrado que los jóvenes 

desplazados encuentran mayores dificultades para continuar con 

sus proyectos de vida por lo cual terminan configurando sus iden-

tidades a partir del dolor, el miedo y la ofensa (Diette et al. 2018).
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Ante este panorama, el Estado colombiano desarrolló la Ley 

1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la cual 

se estipula una serie de medidas de reparación con el fin de atender 

a toda la población víctima del conflicto armado, en especial a los 

adolescentes y jóvenes quienes han sido priorizados respecto a la 

ejecución de estas políticas.

Medidas de reparación integral: 
el retorno y la reubicación
El retorno y la reubicación son dos medidas que contempla la Ley 

de Víctimas para reparar en particular a las víctimas de desplaza-

miento forzado. Dicha Ley declara a las víctimas como sujetos de 

derecho y ordena la atención integral de todas ellas como una vía 

de reparación de los derechos humanos que les fueron violentados 

en el marco de la guerra. El propósito fundamental de estas dispo-

siciones es devolverles a las víctimas la opción de reconstruir sus 

proyectos de vida y restaurar su dignidad, tras la irrupción de los 

hechos violentos (Uariv, 2018).

En especial, para las víctimas de desplazamiento se han dis-

puesto las medidas del retorno y la reubicación, las cuales les otorgan 

la posibilidad de “retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro 

sitio, en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad” (Ley 

1448, 2011). El Estado, como responsable de la ejecución de estas 

estrategias, acompaña los procesos de retorno y reubicación que 

las víctimas soliciten con programas de atención psicosocial que 

brindan soporte emocional, administrativo, asistencial y logístico 

para garantizar condiciones de seguridad y la no repetición de la 

violencia (Uariv, 2018).

El retorno en víctimas de desplazamiento forzado
Frente a la medida de retorno en el país son pocas las experiencias 

que se han documentado. Incluso, aún persiste cierto temor entre 

muchos desplazados quienes se rehúsan a retornar por causa de 
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las pocas garantías de seguridad existentes en distintas zonas del 

país (Rojas, 2014). Es por eso que muchos procesos de retorno se 

han generado de manera espontánea, a partir de la iniciativa de las 

mismas familias desplazadas que deciden volver a los territorios 

sin acompañamiento o protección de las entidades del Estado.

Aun así, se pueden encontrar estudios que abordan estos pro-

cesos en algunas zonas de Colombia. En estas investigaciones se 

evidencia la falta de planificación en las estrategias gubernamentales 

de promoción del retorno, lo que ha contribuido a que muchas fami-

lias retornen a los territorios sin garantías de seguridad. Asimismo, 

algunas otras experiencias se han desarrollado de forma precaria, 

por cuenta del débil acompañamiento prestado a las víctimas en 

el proceso, lo cual ha acrecentado las carencias psicosociales de 

estas comunidades (Celis, 2010).

Ante esto, algunos grupos de jóvenes retornados han jugado 

un papel importante por cuenta de las estrategias que han creado 

para fomentar la reconstrucción del tejido social en sus comuni-

dades mediante estrategias deportivas, artísticas y culturales; sin 

embargo, muchas de estas iniciativas terminan fracasando debido 

a las dificultades que encuentran las víctimas para garantizar su 

sostenibilidad (Ramírez, 2015). Es por eso, que la situación actual 

de los retornos en Colombia es desalentadora, pues en su mayoría, 

las experiencias se han desarrollado en medio de carencias y pro-

cesos inconclusos que han contribuido al incremento del malestar 

social y emocional en las víctimas.

La reubicación en víctimas de desplazamiento forzado
Por su parte, las experiencias de reubicación en Colombia han 

tenido una mayor acogida, pues plantean escenarios alejados de 

los territorios violentos donde las víctimas tienen la posibilidad 

de reiniciar sus vidas con mayor estabilidad socioeconómica. Los 

proyectos de reubicación se han desarrollado no solo a través de la 

entrega de viviendas gratis a las víctimas, sino también por medio 
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de proyectos de fortalecimiento comunitario y atención psicosocial. 

Aun así, estudios han identificado que las víctimas reubicadas 

llegan a experimentar mayor sufrimiento que aquellas víctimas 

que nunca se han desplazado (Arévalo, 2016; Ramírez et al. 2017).

Lo anterior permite entender que en la reubicación las víctimas 

atraviesan momentos de incertidumbre, desamparo, frustración, 

insatisfacción, malestar y estrés. Esto debido a que con el despla-

zamiento, las víctimas experimentan un fenómeno denominado 

“desterritorialización”, en el que se produce una pérdida de la 

identidad tras el abandono del territorio desde el cual se dotaba de 

sentido la existencia (Arévalo, 2016).

Históricamente, se han evidenciado en los reubicados ciertas 

vulnerabilidades entre ellas el amplio riesgo de caer en la pobreza 

al migrar a los sitios marginados de las ciudades y con altos índices 

de violencia, el acceso limitado a los servicios de salud, así como 

pocas oportunidades de empleo y trabas para acceder a la educación 

(Andrade et al., 2015; Palacio y Madariaga, 2006).

Todo esto acaba por dificultar la adaptación y la integración 

social de las víctimas, lo que, a su vez, da pie para que persista 

el deterioro de su bienestar. En especial, se ha encontrado que los 

jóvenes reubicados experimentan altos niveles de frustración, baja 

autoestima, pocas redes de apoyo social, e igualmente sufren la 

estigmatización y el rechazo de las comunidades (Grych et al. 2020; 

Zevulun et al., 2017).

Por lo tanto, no queda duda que el bienestar de las víctimas 

resulta seriamente afectado en estos contextos, dadas las difíciles 

condiciones en las que las víctimas retornadas y reubicadas se 

encuentran aun después de haber participado de los procesos de 

reparación integral. Precisamente, este es el escenario en el cual 

se enmarca la necesidad de abordar la problemática del bienestar 

en los jóvenes retornados y reubicados, puesto que es fundamental 

indagar en estas cuestiones si se pretenden derribar las barreras 
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psicosociales que hoy día obstaculizan los procesos de construcción 

de paz en los territorios.

Bienestar general
El concepto del bienestar desde hace muchos años ha despertado 

el interés de científicos alrededor del mundo, dada su cercanía con 

conceptos como la felicidad y las emociones positivas. El bienestar 

posee fuertes asociaciones con la salud física y mental de las per-

sonas, y es por eso que se ha convertido en tema de interés para 

distintas áreas desde la económica hasta la psicosocial (Millán y 

D’Aubeterre, 2011).

Dentro del campo de la Psicología se han gestado diversas tra-

diciones en el estudio del bienestar. Una de las de mayor desarrollo 

científico ha sido la línea con enfoque multidimensional en la que 

se incluye la propuesta de Keyes (2005) sobre el bienestar. Uno de 

los fundamentos de la postura teórica de Keyes, es el concepto de 

salud mental impartido por la Organización Mundial de la Salud 

(2001) el cual señala que:

En las distintas culturas, los estudiosos han definido de 

formas diversas la salud mental, concepto que abarca, 

entre otros aspectos, el bienestar subjetivo, la percepción 

de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la 

dependencia intergeneracional y la autorrealización de las 

capacidades intelectuales y emocionales (…) Se admite, no 

obstante, que el concepto de salud mental es más amplio 

que la ausencia de trastornos mentales (p. 5).

Esta mirada representa un importante avance en el concepto 

de la salud mental, pues anteriormente se asumió que una persona 

podía gozar de salud mental aun teniendo limitaciones en su calidad 

de vida. De hecho, la psicopatología no era capaz de determinar 
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el por qué algunas personas con padecimientos mentales de base 

podrían mantenerse estables y presentar niveles adecuados de 

bienestar con el paso del tiempo (Grych et al., 2020).

Frente a esto, la perspectiva de Keyes indica que la ausencia 

de síntomas clínicos no supone la presencia de un buen funciona-

miento psicológico o de bienestar. Muestra de esto es el hallazgo de 

Schrank et al. (2013) que muestra que individuos con puntuaciones 

bajas en escalas de depresión obtienen, igualmente, altos niveles de 

estrés psicológico. Esto evidencia que el bienestar es un componente 

fundamental y necesario para la salud mental.

En este sentido, Keyes analizó durante años la relación entre 

el bienestar psicológico, el bienestar social y el bienestar subjetivo 

con la salud mental. Sus investigaciones determinaron que estas 

tres variables funcionan adecuadamente como indicadores de la 

salud mental, por lo cual diseñó el modelo del estado completo de 

salud (Keyes, 2005), según el cual, el bienestar es una medida de 

la salud mental que trasciende la ausencia de la enfermedad.

Más adelante, Echeverría et al. (2017), basados en los avances de 

Keyes, emplearon por primera vez el concepto del bienestar general 

para designar la medida global del bienestar conformada por tres 

componentes básicos que son el bienestar psicológico, el bienestar 

social y el bienestar subjetivo. Para evaluar el constructo del bien-

estar general resultó adecuada la medición de los tres bienestares a 

través de las escalas de bienestar psicológico (Ryff, 1989), la escala 

de bienestar social (Keyes, 1998) y la escala de satisfacción con la 

vida para medir el bienestar subjetivo (Diener, 1984).

Bienestar psicológico
El estudio del bienestar psicológico nace de la tradición eudaimónica 

desde la cual el ser humano se encuentra en un continuo desarro-

llo de su existencia y posee una tendencia natural que lo lleva a 

emprender actividades que le procuren el despliegue de todos sus 

talentos y potencialidades. En este sentido, el bienestar psicológico 
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hace referencia a la disposición del individuo a crecer y a la forma 

como afronta sus retos personales que lo invitan a dejar salir a flote 

sus capacidades (Blanco y Díaz, 2005; Ryff y Keyes 1995).

Por eso, una persona puede experimentar bienestar psicoló-

gico en la medida en que se ve desafiada por los obstáculos que se 

le presentan en su vida cotidiana, pues esto lo impulsará a seguir 

desarrollando sus habilidades en las distintas áreas de su vida. 

Para evaluar este concepto, Ryff (1989) diseñó la escala de bienes-

tar psicológico.

Bienestar social
El bienestar social también se ha estudiado desde la tradición 

eudaimónica, pues este hace referencia al desarrollo social de los 

seres humanos en términos de los logros o dificultades que pueden 

presentar en sus relaciones interpersonales y con las instituciones 

sociales. Además, el bienestar social tiene que ver con la confianza y 

la pertenencia de un individuo hacia su comunidad lo cual determina 

su contribución social e incide, en gran medida, en la forma como 

percibe el mundo (Blanco y Díaz, 2005; Keyes, 1998). Para medir 

este concepto Keyes (1998) elaboró la escala de bienestar social.

Bienestar subjetivo
Este es un concepto ampliamente estudiado desde la tradición 

hedónica que hace alusión a la tendencia humana de preferir el 

placer y la búsqueda de la felicidad. En este sentido, el bienestar 

subjetivo se experimenta producto de la evaluación que realiza una 

persona sobre las condiciones generales de su vida y su grado de 

satisfacción (Diener et al., 1985).

El bienestar subjetivo posee dos componentes principales: la 

satisfacción con la vida y los afectos positivos y negativos. Frente 

a esto, algunos estudios han determinado que la evaluación psi-

cométrica de los afectos puede resultar poco fiable, pues estos 

varían de acuerdo con las circunstancias específicas que vivencia 
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una persona, mientras que la satisfacción con la vida es un criterio 

mucho más estable en el tiempo.

De ahí que se sugiera la medición de la satisfacción con la vida 

como una estimación confiable del constructo del bienestar subje-

tivo, puesto que constituye una evaluación cognitiva consciente, 

estable en el tiempo y más objetiva en comparación con la medición 

de las emociones que suele ser más subjetiva y cambiante (Cuadra 

y Florenzano, 2003; Diener et al., 1985). Para abordar esta variable 

Diener et al. (1985) desarrolló la escala de satisfacción con la vida.

Validez factorial del bienestar general
A pesar del amplio acervo científico que existe respecto al bienestar 

en población desplazada, son muy pocos los estudios que hacen 

referencia a las propiedades de validez de constructo que posee el 

bienestar general en esta población. Por eso, es importante hacer 

mención de la importancia de las investigaciones en esta materia, 

especialmente en medio de la problemática que envuelve a los 

jóvenes retornados y reubicados.

La validación del constructo es el procedimiento con el cual 

es posible corroborar que un instrumento es capaz de cumplir su 

objetivo de medición, es decir, es el proceso en el que se verifica 

que un instrumento de medición mide lo que se propone estudiar 

(Pérez et al., 2000). Para llevar a cabo una validación, se hace uso 

de diversas técnicas entre las que se destaca la técnica del análi-

sis factorial que ha sido una de las más empleadas en estudios de 

validez del constructo, ya que ofrece resultados confiables en casi 

cualquier área de conocimiento.

Por lo general, los análisis factoriales se realizan para deter-

minar las estructuras factoriales que describen el comportamiento 

de una variable frente a los datos que se recojan, por lo cual, suelen 

utilizarse para estudios de validez de instrumentos, pero también 

para estudios de validación de modelos teóricos. Los avances en 
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esta técnica dan cuenta de dos tipos de análisis factorial que pueden 

emplearse en los estudios de validez; el Análisis Factorial Explora-

torio (EFA) y el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) los que, de 

acuerdo con Pérez et al. (2000), conforman las dos fases de todo el 

proceso de análisis de factores.

Por un lado, el EFA permite explorar las posibles soluciones que 

pueden tener los datos a partir de criterios estadísticos suficientes 

para esta exploración, mientras que con el AFC se logran cumplir 

los criterios para establecer realmente la validez de constructo de 

un test (Pérez et al., 2000). A pesar de ello, las investigaciones dis-

ponibles dan cuenta de una gran variedad de métodos de análisis, 

lo que ha generado una abundancia de resultados sobre la estruc-

tura factorial del bienestar. En referencia a esto, se han podido 

encontrar diversos estudios que han llevado a cabo validaciones y 

estudios factoriales, sin embargo, ninguno de ellos se ha realizado 

con población joven víctima de conflictos armados.

Por eso, dentro de las investigaciones disponibles sobre el 

bienestar ha sido posible rastrear dos líneas: la primera que da 

cuenta de los estudios que respaldan un modelo unidimensional 

del bienestar general, y la segunda, estudios que no identifican un 

factor general. En cuanto a la primera línea, los estudios respaldan 

que las escalas sumadas de bienestar describen el factor latente 

de bienestar general (Domínguez et al., 2019; Hides et al., 2016; 

Keyes, 2007; Lara y Ruschel, 2015; Moreta et al., 2018; Peña et al. 

2017; Reinhardt et al., 2020).

En cuanto a la segunda, algunos autores han encontrado dos o 

más subdimensiones en la estructura factorial del bienestar gene-

ral (Joshanloo et al., 2016; Kokko et al., 2013; Rafieya et al., 2017), 

sin embargo, estos estudios no desechan por completo la posible 

existencia del factor general de bienestar que engloba todos los 

subdimensiones.
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Metodología
Respecto a la metodología, se desarrolla una investigación de enfo-

que cuantitativo, de diseño no experimental transversal de alcance 

correlacional, puesto que las variables están dadas naturalmente en 

los participantes y no son susceptibles de ser manipuladas por el 

investigador, como lo son la situación frente a la reparación integral 

(retorno y reubicación) y el bienestar general. Asimismo, la medición 

de la variable del bienestar general se realiza en un solo momento 

determinado y el análisis permite establecer las relaciones existentes 

entre las tres variables que componen la medida del bienestar general.

Igualmente, se recurre a la técnica del análisis factorial explo-

ratorio y confirmatorio, para identificar las posibles distribuciones 

factoriales que presentan los ítems y analizar entre estas, la solución 

con mejores indicadores de ajuste. Ambos procedimientos resul-

tan necesarios para precisar la validez factorial del constructo del 

bienestar general.

Participantes
Por otro lado, la muestra se selecciona mediante un muestreo no pro-

babilístico de tipo incidental. Los participantes debían encontrarse 

inscritos en el Registro Único de Víctimas de los departamentos de 

Atlántico, Sucre y Cesar como población en condición de retorno 

y reubicación, y además, que estuvieran en el rango de edad que 

contempla la categoría juventud estipulada en la Ley 375 de 1997 

que va desde los 14 a 26 años.

En total forman parte del estudio 388 jóvenes entre los 17 y 30 

años de edad (M = 14,23; DT = 1,93), de los cuales el 78% están 

dentro del rango de edad de 18 a 25 años y el 19% en el rango de 

26 a 30 años. El 35% de los participantes se ubican en el departa-

mento del Atlántico, el 25% en el departamento del Cesar y el 41% 

en el departamento de Sucre. Del total de encuestados, el 67% está 

acogido (a la fecha del estudio) a la medida de reubicación mientras 

que el 33% restante a la de retorno.
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Instrumentos
Los instrumentos de medición empleados en la investigación fueron: 

la escala de bienestar psicológico de Ryff (1989) en su versión adap-

tada y validada por Quintero (2020) en el contexto de la población 

víctima del conflicto armado en condición de retorno y reubicación. 

Esta validación demostró buenos indicadores de ajuste (χ²=1209,94, 

p-valor = 0,00000, RMSEA = 0,073 y AGFI = 0,94) y una excelente 

confiabilidad dada por el puntaje de Omega (Ω = 0,96). En este 

sentido, la escala de bienestar psicológico presenta una estructura 

de seis dimensiones distribuidas de la siguiente manera: autoa-

ceptación, relaciones ineficaces, planificación personal, relaciones 

interpersonales fuertes, dificultad de autoafirmación y dificultad 

para la flexibilidad y obstinación.

Adicionalmente, la escala de bienestar social de Keyes (1998), en 

la versión adaptada y validada por Quintero (2020) en el contexto de 

la población víctima del conflicto armado en condición de retorno y 

reubicación. Esta validación demuestra buenos indicadores de ajuste 

(χ² = 719,43, p-valor = 0,00000, RMSEA = 0,065 y AGFI = 0,90) 

y una excelente confiabilidad por el coeficiente Omega (Ω = 0,94). 

De acuerdo a esta autora, el bienestar social se compone de cuatro 

dimensiones descritas así: desconfianza en la gente, contribución 

social, desconfianza en el desarrollo de la sociedad y anomia social.

Por último, la escala de satisfacción con la vida de Diener 

et al. (1985) validada por Quintero (2020) con población víctima 

del conflicto armado retornada y reubicada, donde la escala pre-

sentó una estructura bidimensional conformada por los siguientes 

factores: satisfacción con la vida presente y satisfacción con la vida 

pasada. Los indicadores de ajuste de esta escala resultaron favora-

bles factorialmente (χ² = 3,55, p-valor = 0,47, RMSEA = 0,000 y 

AGFI = 0,99) además, el índice de confiabilidad Omega que resultó 

excelente (Ω = 0,95).
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Resultados

Relación existente entre las dimensiones 
del bienestar general
Inicialmente, se pone a prueba la primera hipótesis del estudio 

que indicaba que las dimensiones del bienestar general se encuen-

tran relacionadas significativamente entre sí. Para ello, se realiza 

el procedimiento estadístico correspondiente en el software SPSS 

versión 24 para examinar las correlaciones obtenidas entre las 

dimensiones del bienestar.

Tabla 1. Correlaciones entre las dimensiones del bienestar general

F2O F3O F1U F2U F2P F3P F4P F5P

F2O R de Pearson 1 ,082 ,064 ,028 -,196** ,263** ,235** -,131*

F3O
R de Pearson ,082 1 -,110* -,151** ,294** -,183** -,242** ,064

Sig. (bilateral) ,105 ,030 ,003 ,000 ,000 ,000 ,207

F1U
R de Pearson ,064 -,110* 1 ,001 -,074 ,208** ,203** -,026

Sig. (bilateral) ,206 ,030 ,983 ,148 ,000 ,000 ,612

F2U
R de Pearson ,028 -,151** ,001 1 -,121* ,118* ,217** -,029

Sig. (bilateral) ,583 ,003 ,983 ,017 ,020 ,000 ,568

F2P
R de Pearson -,196** ,294** -,074 -,121* 1 -,112* -,106* ,182**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,148 ,017 ,028 ,037 ,000

F3P
R de Pearson ,263** -,183** ,208** ,118* -,112* 1 ,350** ,009

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,020 ,028 ,000 ,857

F4P
R de Pearson ,235** -,242** ,203** ,217** -,106* ,350** 1 -,153**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,037 ,000 ,002

F5P
R de Pearson -,131* ,064 -,026 -,029 ,182** ,009 -,153** 1

Sig. (bilateral) ,010 ,207 ,612 ,568 ,000 ,857 ,002

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel ,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa en el nivel ,05 (bilateral).
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Los resultados muestran que se presenta una correlación posi-

tiva estadísticamente significativa de intensidad baja entre la dimen-

sión de planificación personal y la Contribución Social (r = ,263; 

p < ,001), lo que evidencia que mientras la planificación personal 

es alta, la contribución social también lo es. Asimismo, hubo una 

correlación positiva estadísticamente significativa de intensidad 

baja entre la contribución social y las relaciones interpersonales 

fuertes, lo que quiere decir que, a mayor contribución social, habrá 

las relaciones interpersonales fuertes (r = ,235**; p < ,001).

En esta misma línea, se evidencia una correlación positiva 

estadísticamente significativa de intensidad baja entre la planifi-

cación personal y las relaciones interpersonales fuertes (r = ,350**; 

p < ,001), lo que demuestra que entre mayor es la planificación 

personal, mayores son las relaciones interpersonales fuertes. Lo 

anterior resulta lógico al tener en cuenta que el establecimiento 

y el logro de metas personales es posible en la medida en que se 

cuenta con redes sólidas de apoyo, lo cual termina reforzando la 

sensación de contribución social.

Del mismo modo, se obtiene una correlación positiva estadís-

ticamente significativa de intensidad baja entre la desconfianza en 

el desarrollo de la sociedad y las relaciones ineficaces (r = ,294**; 

p < ,001), lo que indica que cuando hay una alta percepción de tener 

Relaciones ineficaces, también hay un alto nivel de desconfianza 

en el desarrollo social. En concordancia con esto, se presenta una 

correlación negativa estadísticamente significativa de intensidad 

baja entre la desconfianza en el desarrollo de la sociedad y las 

relaciones interpersonales fuertes (r = –,242**; p < ,001), lo que 

quiere decir que entre mayor sean las Relaciones interpersonales 

fuertes, menor será la desconfianza en el desarrollo de la sociedad.

Por otra parte, se obtiene una correlación positiva estadística-

mente significativa de intensidad muy baja entre la satisfacción con 
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la vida presente y la planificación personal (r = ,208**; p < ,001), 

lo que permite afirmar que una mayor planificación personal se 

encuentra asociada con una mayor Satisfacción con la vida pre-

sente, al igual que sucede con la satisfacción con la vida pasada 

(r = ,217 **; p < ,001). Por consiguiente, estos resultados permiten 

confirmar la primera hipótesis planteada acerca de que las dimen-

siones del bienestar general se encuentran relacionadas de manera 

significativa entre sí.

Análisis de la estructura factorial 
del bienestar general
Seguidamente, se procede a probar la segunda hipótesis que indi-

caba que la estructura factorial subyacente al bienestar general es 

de tipo unidimensional. Por eso se inició por el análisis factorial 

exploratorio para identificar los modelos posibles que describen 

esta estructura.

Para llevar a cabo estos análisis, se toman las subdimensio-

nes de cada una de las escalas de bienestar y se agruparon como 

los factores constitutivos de la medida del bienestar general. De la 

escala de bienestar psicológico se emplean seis subdimensiones, 

de la escala de bienestar social son cuatro subdimensiones y de la 

escala de satisfacción con la vida se utilizan dos subdimensiones. 

De esta forma, se realizan los primeros análisis factoriales selec-

cionando las doce subdimensiones mencionadas.

Para realizar el AFE se tuvieron en cuenta los criterios de auto-

valor mayor o igual a 1 (λ > 1), porcentaje de varianza explicada 

(60% δ²exp), codo y teórico, además se adopta el criterio mínimo 

de 0,30 puntos para las cargas factoriales empleando una rotación 

oblicua con el fin de poder maximizar las cargas factoriales dado 

que las variables del bienestar estudiadas se comportan más como 

variables dependientes, por ser este un estudio que busca variables 

latentes a partir de puntajes factoriales desde modelos refinados.
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En la tabla 2 se muestran las medidas del Determinante [D], el 

coeficiente de adecuación muestral de Kaiser–Meyer y Olkin [KMO] 

y el p-valor de la esfericidad de Bartlett, las cuales confirman la 

existencia de la estructura factorial subyacente al bienestar general. 

Asimismo, se confirma el supuesto de normalidad multivariante, 

con el coeficiente de Kurtosis Relativa Multivariante (RMK = 1,167).

Tabla 2. Medidas de adecuación del modelo factorial 
a la matriz de correlación inter-ítems

MCPearson

D 0,504

KMO 0,596

Esfericidad Bartlettp-valor 0,000

Del AFE se obtienen ocho modelos que, posiblemente, expli-

can la estructura factorial subyacente del bienestar general. Para 

continuar con los análisis, se procede con el AFC, en el cual se 

prueban estos ocho modelos. De los modelos analizados, el modelo 

7 muestra valores más adecuados de error de aproximación cuadrá-

tico medio (RMSEA = 0,07), índice de residuos cuadráticos medio 

estandarizados (RMSR = 0,066), índice de bondad de ajuste (GFI: 

0,97), índice ajustado de bondad de ajuste ajustado (AGFI = 0,95), 

ajuste normado de parsimonia (PNFI = 0,71) e índice de calidad de 

ajuste de parsimonia (PGFI = 0,54). Asimismo, en el índice de ajuste 

normado (NFI = 1,00), el índice de ajuste comparado [CFI = 1,00] 

y el índice de bondad de ajuste absoluto no normado (NNFI = 1,1).

En consecuencia, dado que el modelo 7 posee indicadores de 

ajuste adecuados y, además, que algunos de ellos se encuentran 

dentro del rango de la aceptabilidad marginal por tener diferencias 

no sustanciales frente a los demás modelos analizados (Millán y 

D’Aubeterre, 2011), este modelo, de origen teórico y que describe 
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una estructura unidimensional del bienestar general, es el que 

posee el mejor ajuste a los datos.

Cabe mencionar que la estructura unifactorial que describe el 

modelo 7 está compuesta por solo ocho de las 12 subdimensiones 

de las escalas de bienestar, debido a que cuatro dimensiones fueron 

extraídas del ++ modelo debido a sus cargas factoriales inferiores 

a 0,30 puntos. La representación del modelo de una sola dimensión 

se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Representación del modelo de mejor ajuste

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

0.66
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0.02

0.29

–0.37

0.28

0.28
1.00F1

–0.34

0.51

0.65

–0.20

Chi–Square = 83.18, df=20, p–value=0.00000, RMSEA=0.090

Nota. F1 = Bienestar general. C1-C8 = Subdimensiones del bienestar general.

En la tabla 3 se presenta la matriz de componente rotado del 

modelo de mejores indicadores de ajuste.
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Tabla 3. Matriz de componentes rotados

Dimensiones Factor 1

Contribución social. 0,458

Desconfianza en el desarrollo de la sociedad. -0,510

Satisfacción con la vida presente. 0,399

Satisfacción con la vida pasada. 0,382

Relaciones ineficaces. -0,507

Planificación personal. 0,632

Relaciones interpersonales fuertes. 0,704

Dificultad de autoafirmación. -0,303

Nota. El método de extracción utilizado fue análisis de componentes prin-

cipales y el método de rotación fue Promax con normalización Kaiser.

Finalmente, el modelo quedó conformado por dos factores de 

la escala de bienestar social, los cuales son el factor contribución 

social y el factor desconfianza en el desarrollo de la sociedad. 

Por su parte, ambos factores de la escala de satisfacción con la 

vida hicieron parte del modelo: satisfacción con la vida presente y 

satisfacción con la vida pasada. En cuanto a la escala de bienestar 

psicológico, se incluyeron 4 factores: el factor relaciones ineficaces, 

el factor planificación personal, el factor relaciones interpersonales 

fuertes y el factor dificultad de autoafirmación.

Análisis de consistencia interna
La prueba de consistencia interna se lleva a cabo con el coeficiente 

Omega (Ω) de Heise y Bohrnstedt (1970). El resultado arroja que el 

modelo posee una consistencia interna considerada como adecuada 

(Ω = 0,78) según Prieto y Muñiz (2000). En diferentes estudios se 

ha encontrado que el coeficiente de Omega constituye una mejor 

medición de la confiabilidad en análisis factoriales, pues como indica 

Frías-Navarro (2019), el análisis es más preciso, lo que permite 

confiar más en esta puntuación. Especialmente, frente al Alpha 
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(α) de Cronbach (1951), el análisis Ω ha resultado más exacto y fiel 

a la verdadera consistencia interna de los instrumentos y modelos 

factoriales.

Discusión
Los resultados obtenidos permiten confirmar la unidimensionalidad 

de la medida del bienestar general y, además, corroborar el cum-

plimiento de cada una de las hipótesis planteadas en el presente 

trabajo. A continuación, se discuten cada uno de estos resultados.

En cuanto a las relaciones obtenidas entre las subdimensiones 

del bienestar general, se encuentra que la planificación personal y 

la contribución social estuvieron asociadas positivamente, así como 

también las relaciones interpersonales fuertes con la contribución 

social, y las relaciones interpersonales fuertes con la planifica-

ción personal. Estos hallazgos concuerdan con lo encontrado por 

Ramos-Vidal et al. (2014) acerca de que los jóvenes reubicados que 

presentan mejores relaciones interpersonales, también se perciben 

útiles y valorados por sus comunidades.

En suma, estos resultados están vinculados al hecho de que las 

personas que poseen relaciones positivas con los demás son capaces 

de alcanzar sus propósitos y metas de manera más fácil y rápida que 

aquellas personas con pocas redes de amigos o familiares, puesto 

que esto las limita a la hora de acceder a recursos de apoyo social 

y económico (Abello et al., 2009; Campo y Herazo, 2014).

En concordancia con lo anterior, también se encuentra una 

relación positiva y significativa entre la Desconfianza en el desa-

rrollo de la sociedad y las relaciones ineficaces, descubrimiento que 

no resulta extraño, pues de acuerdo con los hallazgos de Zevulun 

et  al. (2017) y Grych et  al. (2020), aquellos jóvenes que poseen 

vínculos sociales de menor calidad, son quienes igualmente están 

más escépticos con la mejora y el progreso de la sociedad, ya que 
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no creen en que las condiciones sociales puedan evolucionar ni que 

la vida en sociedad contribuya al progreso de sus vidas personales.

En relación con esto, se presenta una relación negativa y esta-

dísticamente significativa entre la desconfianza en el desarrollo de 

la sociedad y las relaciones interpersonales fuertes, lo cual indica 

que los jóvenes que obtuvieron una alta desconfianza en el progreso 

social manifestaban menores relaciones interpersonales. Al respecto, 

el estudio de Sánchez et al. (2018) identifica que las personas que 

perciben que la sociedad no les ofrece opciones para mejorar sus 

vidas, por lo general poseen pocas relaciones interpersonales, tal y 

como también lo encuentra Richards et al. (2011) en su investigación.

Del mismo modo, se observa una relación positiva entre la 

satisfacción con la vida presente, la satisfacción con la vida pasada 

y la planificación personal lo cual adquiere sentido de acuerdo con 

lo indicado por Amarís et al., (2019) sobre que el establecimiento de 

metas personales está relacionado con una alta satisfacción con la 

vida. Incluso, esto puede asociarse con lo que indican Díaz et al., 

(2015) acerca de que la satisfacción con la vida tiene mucho que 

ver con el desarrollo del individuo y de su potencial, frente a lo 

cual el logro de metas contribuye en gran magnitud. Igualmente, 

los resultados de esta investigación indican que ninguna de las 

variables estudiadas posee multicolinealidad, así como también lo 

hallan Moreta et al. (2018).

Por otro lado, la presente investigación logra confirmar la 

existencia de un factor general de bienestar, resultado equivalente 

a lo encontrado por otros estudios recientes de corte cuantitativo en 

donde también se observó este mismo hallazgo ( Echeverría et al., 

2017; Moreta et al, 2018; Peña et al., 2017; Reinhardt et al., 2020). 

Adicionalmente estos resultados comprueban la propuesta original 

de Keyes (2007) y Díaz et al (2007) para quienes la medida unifac-

torial del bienestar general está compuesta por las subdimensiones 
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de las escalas de bienestar psicológico, bienestar social y la satis-

facción con la vida.

En esta misma línea, estos descubrimientos ratifican lo encon-

trado en otras investigaciones realizadas con población hispana 

(Díaz et al. 2007; Echeverría et al. 2017). De esta manera, se deter-

mina la existencia de una estructura unidimensional en el bienestar 

general a partir de la medición de las escalas sumadas de bienestar 

psicológico, bienestar social y satisfacción con la vida. Adicional-

mente, lo encontrado permite consolidar la definición del constructo 

del bienestar general, el cual hace referencia al funcionamiento 

psicológico positivo de un individuo en términos de su bienestar 

en los dominios psicológico, social y subjetivo.

Finalmente, de lo obtenido se puede extraer un aporte intere-

sante referente a la aplicación de las escalas de bienestar empleadas, 

pues de la manera como resultaron en esta investigación, los ítems 

quedan reducidos a solo 41, lo cual representa una alternativa más 

ágil y de menor extensión frente a la versión de 59 ítems que usual-

mente se emplea en la aplicación de las tres escalas.

Conclusiones
Cuando se habla de bienestar, en la mayoría de las ocasiones 

se asume que este hace referencia a una sola dimensión que se 

manifiesta de manera integral en los seres humanos y con la cual 

se puede describir si una persona goza o no del bienestar en las 

diferentes áreas de su vida. A pesar de esto, son muy pocos los 

estudios empíricos realizados con población colombiana que pueden 

respaldar lo anterior a partir del análisis de la estructura factorial 

del bienestar. Por eso, la presente investigación se propuso indagar 

en el bienestar general de las víctimas de desplazamiento forzado 

en condición de retorno y reubicación en la costa Caribe, quienes 

han mostrado serios déficits en cuanto a su bienestar psicosocial 

y su calidad de vida.
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En este sentido, cabe resaltar los hallazgos obtenidos respecto 

a las relaciones estadísticamente significativas encontradas entre 

las dimensiones del bienestar general. En primer lugar, aquella que 

indica que los jóvenes desplazados que se trazan metas personales 

y poseen una red de apoyo sólida, pueden llegar a tener una mejor 

adaptación social en sus comunidades. Igualmente, se evidencia 

que los jóvenes que trabajan en sus proyectos de vida pueden llegar 

a experimentar una mayor satisfacción con sus vidas.

Por otra parte, se pudo determinar que la estructura factorial 

subyacente a la medida del bienestar general es de tipo unidimensio-

nal. Sin duda, esta es una de las contribuciones más importantes de 

este estudio, pues confirma que el bienestar psicológico, el bienestar 

social y la satisfacción con la vida constituyen medidas del bienestar 

general, hallazgo que adquiere valor al haberse desarrollado en una 

población compuesta por jóvenes víctimas del conflicto colombiano 

en condición de retorno y reubicación en tres departamentos de la 

región caribe colombiana.

De igual forma, este estudio brinda insumos para la realización 

de más investigaciones en el área social que focalizan víctimas 

y demás grupos poblacionales de vulnerabilidad en los cuales el 

bienestar resulte afectado tras vivencias traumáticas de violencia y 

conflicto. Del mismo modo, se sugiere la realización de proyectos y 

programas de intervención que tengan como objetivo la construc-

ción de estrategias para mitigar en alguna medida el deterioro en 

el bienestar general de las víctimas.

Asimismo, todos estos conocimientos podrían ser útiles para 

un mejor entendimiento de las consecuencias a nivel psicosocial 

que el conflicto genera en las víctimas, especialmente, en cuanto 

a las condiciones de vida posteriores a la implementación de las 

medidas de reparación como lo son el retorno y la reubicación. Por 

consiguiente, sería importante que la comprensión de este fenómeno 

fuera útil para el desarrollo de políticas públicas que apunten a la 
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optimización de los procesos de implementación de las medidas 

de reparación, así como también al mejoramiento de la calidad de 

vida de las víctimas retornadas y reubicadas en la costa caribe.
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