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Resumen
El escenario de posconflicto que atraviesa Colombia exige la 

implementación de acciones afirmativas para la construcción 

de paz basadas en la evidencia, que promuevan la colabo-

ración social, fortalezcan las capacidades comunitarias y 

mejoren las competencias para afrontar y resolver situacio-

nes conflictivas. El objetivo del presente estudio es conocer 

la relación entre recursos de capital social y habilidades de 

resolución de conflictos en víctimas del conflicto armado 

de Santa Marta, Colombia. Participan 48 personas entre 19 

y 75 años (M = 44,8; DE = 13,1), 40 mujeres y 8 hombres, 

83,3% de estrato uno, 39,6% solteras, 64,6% desempleadas, 

85,4% con hijos. El 60% manifiesta haber vivido por lo menos 

un hecho victimizante y el 40% restante dos o más, con 
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una antigüedad de 11-20 años (68,8%) en la mayoría de los 

casos. Los participantes diligencian una ficha de información 

sociodemográfica, el generador de recursos de capital social 

(α =  ,87) y la escala de solución de conflicto (α =  ,85). 

Los análisis estadísticos se realizan con el software IBM 

SPSS versión 25. El estrato socioeconómico se asocia con la 

dimensión de prestigio y educación (r = ,295; p < ,042) y el 

número de hijos con el apoyo personal (r = ,329; p < ,023). 

La evaluación de resultados se asocia al capital social de 

prestigio y educación (r = ,296; p < ,041) y de recursos 

políticos y financieros (r = ,304; p < ,036). Se recomienda 

realizar nuevos estudios con víctimas del conflicto armado 

en otras regiones del país y con muestras más amplias.

Palabras clave: capital social, negociación, conflictos arma-

dos, Colombia.

Introducción
El conflicto armado en que se ha visto inmersa Colombia desde hace 

más de cincuenta años, con grupos al margen de la ley (guerrillas) y 

grupos paramilitares, genera repercusiones a nivel estatal, colectivo 

e individual. La violencia provoca una ruptura del capital social, 

con fracturas y perturbaciones en las dinámicas sociales y daños 

importantes en la cohesión social y la confianza institucional de 

personas, familias y comunidades (Estrada, 2011; Palacios, 2012).

A través de procesos de paz se han reconocido las múltiples 

violaciones de Derechos Humanos conforme al accionar de la guerra 

(Carrillo-Ballesteros, 2015; González y Sanabria, 2013). Mediante 

la Ley 1448 de 2011, el Estado colombiano busca resarcir los daños 

personales, sociales y comunitarios causados por la violencia, 

favoreciendo a las personas que, de manera individual o colectiva, 

han sufrido uno o más daños (hechos victimizantes) desde el 1 de 

enero de 1985, en poblaciones rurales y urbanas.
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Según el Registro Único de Víctimas (RUV), hasta el 31 de marzo 

del 2021 el país reportó 9.123.123 víctimas del conflicto armado. 

En el Magdalena, la cifra asciende a 528.582 personas que sufren 

forma directa o indirecta las consecuencias de la guerra, siendo la 

ciudad de Santa Marta la que cuenta con mayor nivel de víctimas 

en el departamento, con 109.924 afectados (Unidad para la Atención 

y la Reparación Integral a las Víctimas, 2021).

Las medidas dispuestas en la Ley 1448 de 2011 buscan atender 

y reparar el daño sufrido por las víctimas conforme a los principios 

internacionales al término de un conflicto, por lo cual, consagran 

las medidas de verdad, justicia y reparación integral. El Plan Nacio-

nal de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dispone las 

medidas de asistencia y atención, y las medidas de rehabilitación, 

implementadas a través del Programa de Atención Psicosocial y 

Atención Integral en Salud (Papsivi) (Ministerio de Salud y Protec-

ción Social, 2017). Dicho programa tiene como objetivo mitigar el 

sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física, mental y 

del tejido social afectadas en el marco de la guerra; esto mediante la 

atención psicosocial (individual, familiar y comunitaria) y la aten-

ción integral en salud (asistencia en salud, promoción, prevención 

y rehabilitación) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).

Las capacidades y posibilidades individuales que sufren pro-

fundos daños a nivel emocional, psicológico y moral por causa del 

conflicto, se reflejan en el deterioro de las relaciones interpersona-

les y la salud física, provocando inestabilidad emocional y erosión 

en las redes sociales y comunitarias (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013). Por este motivo, pese al reconocimiento y proceso 

de reparación por parte del Estado a personas que han padecido la 

violencia, aún existe la necesidad de subsanar los daños individua-

les, comunitarios y sociales que este fenómeno dejó impregnado en 

la sociedad colombiana.
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Capital social y el conflicto armado colombiano
El conflicto armado provoca un daño sociocultural de magnitudes 

generacionales en el país y ha dejado diversas consecuencias de 

carácter individual, como lesiones físicas y emocionales, altera-

ciones en los vínculos y relaciones sociales para asumir y afrontar 

adversidades, y de orden colectivo, como la desestructuración de 

los tejidos sociales, el éxodo rural y la aglomeración de población 

desplazadas en zonas urbanas y periurbanas de bajos recursos 

(Centro Nacional de Memoria Histórica 2013; Ramos-Vidal, 2017).

Esta ruptura se visualiza en los recursos de Capital Social 

(CS), este constructo es ampliamente abordado y difícil de definir 

desde una sola perspectiva (Mereine et al., 2017). Portales (2013) 

lo contextualiza como la potencialidad o la capacidad que permite 

a un colectivo acceder a recursos que ofrecen distintos actores 

fundamentados en la confianza, la reciprocidad y la acción social; 

y destaca el proceso de interacción social como fundamental en la 

incidencia positiva en el desarrollo comunitario (político, cultural 

y económico) (Valdivia, 2018).

Putnam (2000) vincula el capital social a las redes, normas y 

confianza social, mientras que Valdivia (2018) señala dimensiones 

que posibilitan comprender el capital social en la interacción y 

participación de redes sociales, algunos de estos son: movilidad de 

la red, convivencia y responsabilidad, toma de decisiones, solución 

de problemas, liderazgo, cooperación, reciprocidad, dinámica.

De estas perspectivas, se habla de un capital social individual, 

compuesto por las redes interpersonales de una persona, así como 

los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos indivi-

duales; un capital social comunitario, que involucra las redes de un 

grupo de personas que socializan, colaboran y participan de manera 

conjunta; y un capital social grupal, que incluye las redes dentro 

de una organización y entre organizaciones fuera del entorno local 

(Kingsley et al., 2020; Mujika et al., 2010; Valdivia, 2018).
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También, el capital social se puede clasificar por tipos: CS de 

unión (bonding), que comprende las relaciones cercanas o estre-

chas donde se comparten características sociodemográficas y se 

sostiene un contacto directo y frecuente; CS de puente (bridging), 

que incluye las relaciones que conectan con diferentes grupos de 

acuerdo con coincidencias, las vinculaciones son horizontales y 

medianamente estrechas; y el CS de escalera (linking), que sostiene 

las relaciones verticales que se establecen con actores y grupos con 

diferentes estatus o poder (Putnam et al., 1993; Villaseñor y Úcar, 

2011; Woolcock y Narayan, 2000).

En la presente investigación, se toma la fundamentación teó-

rica acuñada por Van Der Gaag y Snijders (2005), quienes definen 

el CS como el “conjunto de recursos poseídos por los miembros de 

la red social de un individuo, los cuales pueden estar disponibles 

para el individuo como resultado de la historia de estas relaciones” 

[traducción propia] (p. 3). En este sentido, los autores reconocen 

cuatro tipos de capital social, a saber:

• CS asociado al prestigio y educación: hace referencia al 

capital derivado de los vínculos y relaciones interperso-

nales establecidas con personas que ostentan un nivel 

educativo y económico elevado.

• CS asociado a las habilidades políticas y financieras: invo-

lucra los recursos disponibles a partir de las relaciones 

que se mantienen con individuos que ocupan posiciones 

de poder político y tienen buena educación financiera.

• CS asociado a las competencias personales: se refiere a 

las habilidades personales que tienen los miembros que 

componen la red de apoyo del individuo, a las cuales puede 

acceder a través de los vínculos sostenidos.

• CS de apoyo personal: hace referencia al tejido social más 

cercano del individuo, que puede brindar un soporte a 
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nivel personal y como consultores para afrontar conflictos 

y dificultades.

Así, atendiendo los elementos señalados con anterioridad, se 

reconoce que en Colombia persiste la carencia de un capital de 

confianza (Gaviria, 2005), pues los paramilitares e insurgentes 

brindaron protección privada a gobernantes y se incluyeron en la 

política local, llegando a ser actores de las comunidades (Palacios, 

2012). Este hecho produjo una pérdida de credibilidad hacia las 

instituciones, algo que también repercute negativamente en el 

capital social de las comunidades del país. Lo anterior se acompaña 

de vulneraciones en las creencias, prácticas sociales y modos de 

vivir de las comunidades, así como un daño en la acción colectiva 

(Estrada, 2009).

En el contexto colombiano, son escasos los estudios en víctimas 

del conflicto armado que evidencian un abordaje del capital social. 

Estos, mayoritariamente, se orientan a la medición transversal de las 

redes sociales, el apoyo social percibido, así como la validación de 

instrumentos y nuevas formas de abordajes de la población, siendo 

necesario orientar investigaciones que aporten a los desafíos de la 

construcción de capital social (Rubio, 2014).

Ramos-Vidal (2014) encuentra en desplazados de Barranquilla 

incidencia de las estructuras y centralidad de las redes persona-

les sobre procesos de participación en el desarrollo comunitario. 

Asimismo, otro estudio halla que las redes personales de los des-

plazados se componen, mayoritariamente, de personas residentes 

fuera de Barranquilla, en tanto que, la disponibilidad de recursos 

de capital social es menor en las redes sociales de tipo más denso 

y entre los desplazados que llevan menos de cinco años residiendo 

en la ciudad (Ramos-Vidal et al., 2014).

Ramos-Vidal (2017) encuentra una varianza del empodera-

miento y participación en relación con la dimensión de sentido de 

comunidad en desplazadas y personas que no tienen esta condición. 
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Además, los resultados de la intervención realizada por Villa et al. 

(2016) señalan la incidencia del acompañamiento psicosocial en 

la participación, confianza, la resignificación de experiencias de 

dolor y en la promoción del empoderamiento, lo cual propicia la 

reconstrucción del tejido social.

Carreño (2016) encuentra un mayor nivel de capital social en 

las poblaciones más afectadas por el conflicto debido a la solidari-

dad; no obstante, el aumento de capital social y el de confianza se 

encuentran amenazados por el desarrollo institucional y la evolución 

del conflicto. En esta misma línea, Cáceres (2017) establece que 

la violencia tiene un impacto negativo en la producción de capital 

social en las zonas más afectadas, siendo menor la frecuencia del 

acceso y uso de instituciones informales, así como la participación 

de las víctimas.

Capital social y gestión del conflicto
El CS es una herramienta de carácter intangible que orienta situa-

ciones, visualiza y transforma problemáticas en contextos comuni-

tarios y sociales, siendo causa y consecuencia de la reconstrucción 

del tejido social. Su valor radica en las estructuras sociales o 

individuales que se coordinan y cooperan con otros actores para 

obtener beneficios se sustenta en los valores, normas, actitudes, 

confianza, reciprocidad, recursos y redes (Engbers et  al., 2017; 

Shostak y Guscott, 2017). Así, el CS se encuentra intrínsecamente 

relacionado con la superación de la pobreza, el desarrollo comuni-

tario y la búsqueda de construcción de paz en países en conflictos 

como factor de seguridad y desarrollo (Carrión, 2012).

En este sentido, Carrión (2012) establece elementos interesantes 

respecto al CS y el conflicto armado al manifestar que:

Relacionar capital social y conflicto y, a su vez, relacionar 

estos dos términos con el desarrollo, resulta esencial por-

que bajos niveles de capital social tendrán una influencia 
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negativa en la cohesión social existente. A menos niveles 

de capital social, menores serán los canales de sociali-

zación y control social y más posibilidades habrá de que 

una sociedad se desorganice, fragmente y cree exclusión 

de ciertos grupos. Todo esto constituye, sin duda, un 

fuerte indicador de riesgo del conflicto y esto, a su vez, 

tendrá efectos negativos sobre el desarrollo humano de 

una sociedad y el bienestar de sus habitantes (p. 140).

De esta manera, se hace evidente la importancia del capital 

social como elemento de apoyo para la resolución de conflictos, en 

la medida que posee el carácter para crear, organizar y disponer 

de relaciones intersubjetivas con vínculos sólidos entre diversos 

individuos, grupos y comunidades, siendo imprescindible para la 

búsqueda de paz en el país (McIlwaine y Moser, 2001; Willis-He-

rrera et al., 2011).

Los conflictos surgen cuando dos o más personas, grupos de 

personas o países tienen intereses y comportamientos contrapuestos 

(París, 2005), pudiendo efectuarse acciones violentas, aunque la 

ausencia de violencia no indica la ausencia de conflicto (Carrión, 

2012). Por tal motivo, resulta necesario disponer de recursos para 

gestionar las conductas violentas de manera propicia, siendo la 

resolución pacífica de conflictos interpersonales una de las dimen-

siones de la educación para la paz.

Esta resolución pacífica se entiende como el proceso orientado 

a reacomodar las tensiones interpersonales para disminuirlas o 

aprender a vivir con ellas utilizando el diálogo, la toma de decisión 

y las acciones que hagan frente al auge de las tensiones (Velan-

dia-Arias y Paba-Barbosa, 2021). De esta manera, la instalación de 

conductos que permitan la resolución de conflictos que partan de 

situaciones cotidianas es fundamental en la educación para la paz, 

dado que las habilidades para resolver conflictos pacíficamente 

hacen una diferencia importante al momento de suspender el ciclo 
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de la violencia y prevenir futuras agresiones (Velandia-Arias y 

Paba-Barbosa, 2021),

La evidencia disponible señala la necesidad de realizar inves-

tigaciones que contribuyan a la reconstrucción del tejido social en 

víctimas del conflicto armado (Castro-Sardi y Olano, 2018; Sán-

chez-Vidal, 2017; Villa, 2016). En este sentido, es relevante incorporar 

el restablecimiento del capital social en el proceso de reparación 

y reconciliación, en la medida que el CS posibilita y propicia el 

establecimiento de redes personales, la creación de organizacio-

nes sociales y el fortalecimiento de los vínculos con instituciones 

públicas (Carreño, 2016; Niño y Devia, 2015).

Es compromiso de todos los actores sociales construir y pro-

mover una cultura de paz. La puesta en marcha de investigaciones 

que aborden los componentes psicológicos, sociales y de salud en la 

población víctima del conflicto armado contribuye en la generación 

de nuevos conocimientos, que sirven de insumo para la formulación 

e implementación de acciones afirmativas orientadas a atender los 

perjuicios de la guerra en diferentes niveles y condiciones. En este 

sentido, el objetivo de la investigación es establecer la relación 

entre recursos de capital social, habilidades de gestión de conflictos 

y algunas variables sociodemográficas en personas que padecen 

violencia relacionada al conflicto armado en el departamento del 

Magdalena.

Metodología
La presente investigación es de tipo cuantitativo, correlacional y 

transversal. Se busca conocer la asociación entre recursos de capital 

social y habilidad de gestión de conflictos en víctimas del conflicto 

armado, realizando una medición a lo largo del tiempo para dar 

respuesta a una hipótesis de trabajo y sin establecer relaciones de 

causalidad (Hernández et al., 2014).
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Participantes
La población de estudio son las víctimas del conflicto armado 

reconocidas por el Registro Único de Víctimas (RUV), que asisten 

al Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de la ciudad de 

Santa Marta, Colombia. La muestra final está compuesta por 48 víc-

timas del conflicto armado residentes en la ciudad de Santa Marta, 

quienes fueron escogidas mediante muestreo no probabilístico por 

conveniencia, pues las dificultades para acceder a la población no 

permitieron realizar una selección aleatoria de los participantes 

(Otzen y Manterola, 2017).

Instrumentos
Ficha de caracterización sociodemográfica. Los participantes dili-

gencian la siguiente información personal: edad, género, estrato 

socioeconómico, nivel educativo, estado civil, situación laboral, 

número de hijos, cantidad de hechos victimizantes y antigüedad 

del primer hecho victimizante.

Generador de recursos de capital social (Van Der Gaag y Sni-

jders, 2005). Contiene 17 preguntas (α = ,87) con opción de res-

puesta dicotómica (sí o no). Los reactivos permiten evaluar cuatro 

dimensiones del capital social: competencias personales (4 ítems, 

α = ,65), recursos relacionados al prestigio y educación (6 ítems, 

α = ,70), habilidades políticas y financieras (3 ítems, α = ,80) y 

apoyo personal (4 ítems, α = ,55).

Escala de Solución de Conflicto (ESOC) (Vera, 2005). Está 

compuesta por 35 ítems tipo Likert calificados de 1 a 5 (16 de ellos 

a la inversa), donde 1 significa “rara vez o nunca” y 5 significa “con 

mucha frecuencia o siempre”. Los incisos miden la habilidad general 

para solucionar conflictos (α = ,85) y tres dimensiones específicas: 

control emocional (24 ítems, α = ,80), competencia comunicativa 

(5 ítems, α = ,70) y evaluación de resultados (6 ítems, α = ,84).
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Procedimiento
Para acceder a la población de estudio, se solicita al CRAV de la 

ciudad de Santa Marta la respectiva autorización para realizar un 

acercamiento a las víctimas del conflicto armado atendidas en el 

lugar. La convocatoria para participar en la investigación se realiza 

mediante carteles puestos en diferentes espacios de la sede regional 

con la información de contacto de los líderes de los proyectos. Los 

interesados se convocan en fechas específicas, para explicarles el 

objetivo del estudio, entregar el consentimiento informado y com-

pletar los cuestionarios de evaluación.

Las personas que presentan dificultades para la lectura y/o 

escritura reciben apoyo individual con carácter neutral por parte 

del equipo investigador y evitar de esta manera sesgos al diligenciar 

los instrumentos. La información recolectada se codifica según las 

instrucciones de las escalas aplicadas y se digitaliza en una base 

de datos con la herramienta ofimática Microsoft Excel.

Análisis de datos
Los datos fueron analizados con el software IBM SPSS versión 

25. Inicialmente, se evaluó la consistencia interna del generador 

de recursos de capital social y la Escala de Solución de Conflicto 

(ESOC) mediante el coeficiente alfa de Cronbach (1951), para el 

cual se esperan valores iguales o superiores a ,70 (Campo-Arias y 

Oviedo, 2008). Se calculan datos descriptivos para las caracterís-

ticas sociodemográficas y las variables de capital social y solución 

de conflictos, específicamente, las prevalencias (frecuencias y 

porcentajes) para cada dimensión.

La prueba de normalidad Shapiro-Wilk (1965), recomendada 

en muestras inferiores a 50 personas, evidencia una distribución 

anormal de las variables. Por lo anterior, se selecciona el coeficiente 

de correlación de Spearman (1907) como prueba no paramétrica 
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para contrastar la hipótesis. La fuerza de la asociación se inter-

preta siguiendo la clasificación de Schober et al. (2018): correlación 

despreciable (0,00–0,10), débil (0,10–0,39), moderada (0,40–0,69), 

fuerte (0,70–0,89) y muy fuerte (0,90–1,00). Se aceptan como sig-

nificativas las asociaciones que muestran un valor de probabilidad 

inferior a p < ,05.

Consideraciones éticas
El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo, según 

las normas y principios éticos para la investigación en salud esta-

blecidos en la Resolución 0840 de 1993 del Ministerio de Salud y 

Protección Social. Los investigadores respetan la confidencialidad, 

anonimato y voluntariedad de la participación, garantizados en el 

consentimiento informado. La información suministrada se utiliza 

únicamente con fines académicos y científicos, en coherencia con el 

Código Ético y Deontológico del Psicólogo Colombiano previsto por 

la Ley 1090 de 2006. Además, el procedimiento se ejecutó siguiendo 

los principios, enfoques, derechos y deberes consignados en la Ley 

1448 de 2011 para los fines pertinentes.

Resultados
Participan 48 personas entre 19 y 75 años (M = 44,8; DE = 13,1), de 

las cuales 8 fueron hombres y 40 mujeres. En la tabla 1 se evidencian 

las características sociodemográficas de la muestra. Al momento del 

estudio, el 83% de los individuos vive en estrato socioeconómico 

uno (estrato bajo). En cuanto al estado civil, el 39,6% son solteros 

y 31,3% vive en unión libre con su pareja, el 64,6% no trabaja y el 

14,6% no tienen hijos.

En relación con la violencia experimentada durante el conflicto 

armado, el 60,4% de los participantes reportan haber sufrido por 

lo menos un hecho victimizante (el restante dos o más hechos) y la 

mayoría de dichas violencias (68,8%) tiene lugar entre 11 y 20 años.
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Tabla 1. Características de los participantes

Variables Frecuencia Porcentaje

Género
Femenino 40 83,3

Masculino 8 16,7

Estrato socioeconómico

Estrato 1 40 83,3

Estrato 2 5 10,4

Estrato 3 3 6,3

Estado civil

Soltero/a 19 39,6

Casado/a 5 10,4

Unión libre 15 31,3

Divorciado/a 6 12,5

Viudo/a 3 6,3

Situación laboral
No trabaja 31 64,6

Trabaja 17 35,4

Número de hijos

Sin hijos 7 14,6

Entre 1 y 4 29 60,4

Cinco o más 12 25,0

Cantidad de hechos  
victimizantes

Un hecho 29 60,4

Dos hechos 14 29,2

Tres hechos 5 10,4

Antigüedad del primer 
hecho victimizante

0-10 años 6 12,5

11-20 años 33 68,8

21 años o más 9 18,7

En la tabla 2 se exponen los análisis descriptivos de las variables 

de estudio. Los participantes evidencian dificultades para acceder 

a recursos de capital social, en las dimensiones de competencias 

personales (56,3%), prestigio y educación (60,4%) y habilidades 

políticas y financieras (70,8%), con la excepción del apoyo personal, 

que se evidencia alto en la muestra (60,4%).
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Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de capital social

Variables Baja (%) Alta (%)

Capital social

Competencias personales 27 (56,3) 21 (43,7)

Prestigio y educación 29 (60,4) 21 (39,6)

Políticas y financieras 34 (70,8) 14 (29,2)

Apoyo personal 19 (39,6) 29 (60,4)

En la tabla 3, se evidencian las asociaciones entre algunas 

variables sociodemográficas y resolución de conflictos con el capital 

social en víctimas del conflicto armado. Se encuentran correlaciones 

débiles, positivas y significativas entre el estrato socioeconómico 

y prestigio y educación (r = ,295; p < ,042) y el número de hijos 

y apoyo personal (r = 0,329; p < ,023).

Por otro lado, respecto a la gestión de conflictos, la evaluación 

de resultados se asocia de forma débil con las dimensiones del capital 

social de prestigio y educación (r = ,296; p < ,041) y habilidades 

políticas y financieras (r = ,304; p < ,036). Las demás variables no 

evidenciaron asociaciones estadísticamente significativas.

Tabla 3. Asociaciones entre variables sociodemográficas 
y resolución de conflictos con el capital social

Variables CP PE PF AP

Edad 0,275 (,058) 0,248 (,089) 0,197 (,180) 0,186 (,205)

Estrato 0,235 (,108) 0,295* (,042) 0,230 (,117) -0,144 (,329)

Número de 
hijos

0,066 (,656) 0,097 (,511) 0,123 (,407) 0,329* (,023)

Hechos 
victimizantes

0,204 (,165) 0,255 (,80) 0,136 (,355) -0,120 (,416)

Antigüedad del 
hecho

0,010 (,945) 0,061 (,683) 0,029 (,855) -0,157 (,287)

Solución de 
conflictos

0,185 (,207) 0,220 (,133) 0,218 (,136) 0,232 (,113)
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Variables CP PE PF AP

Control 
emocional

0,213 (,146) 0,218 (,136) 0,195 (,185) 0,176 (,232)

Competencia 
comunicativa

-0,090 (,543) -0,133 (,368) -0,094 (,526) 0,183 (,212)

Evaluación de 
resultados

0,219 (,136) 0,296* (,041) 0,304* (,036) 0,142 (,334)

Nota: CP = Competencias Personales; PE = Prestigio y 

Educación; PF = Habilidades Políticas y Financieras; AP = Apoyo 

Personal. *Significancia bilateral inferior a p < ,05.

Discusión
El objetivo de esta investigación es establecer la relación entre 

recursos de capital social, habilidades de gestión de conflictos 

y algunas variables sociodemográficas en personas víctimas del 

conflicto armado en el departamento del Magdalena. Los hallazgos 

constituyen un aporte teórico significativo sobre estas variables en 

la población que ha padecido violencia, sin embargo, no se conocen 

otras investigaciones que reporten correlaciones entre capital social 

y habilidades de gestión de conflictos y factores sociodemográficos. 

Por este motivo, resulta difícil realizar una comparación de los 

resultados con antecedentes investigativos nacionales, a pesar de 

existir mayor elaboración teórica sobre la asociación entre capital 

social y factores de salud mental y bienestar social (Caballero-Do-

mínguez et al., 2021; Cardozo et al., 2017: Gómez, 2018).

El estrato socioeconómico evidenció una asociación posi-

tiva y significativa con los recursos de capital social asociados al 

prestigio y educación. Este resultado lleva a pensar que poseer un 

nivel socioeconómico alto favorece la consolidación de relaciones 

de mutuo beneficio con personas que ostentan mayor prestigio y 

formación educativa (Moore y Kawachi, 2017). Se hipotetiza que 

los vínculos interpersonales derivados de diversas actividades aca-

démicas u otras situaciones de prestigio posibilitan que la persona 
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víctima del conflicto armado adquiera recursos para mejorar sus 

condiciones de vida, en la medida que sus colegas o compañeros 

ocupan puestos de poder y gozan de un estatus a nivel económico 

y social (Carrion, 2012).

Por otro lado, se encuentra que las víctimas del conflicto 

armado que tienen hijos cuentan con mayor capital social para 

conseguir apoyo personal. Se teoriza que la reestructuración del 

funcionamiento familiar y de las redes de apoyo inmediatas forma 

parte del proceso de adaptación a la sociedad después de expe-

rimentar los hechos victimizantes; lo anterior da cuenta de las 

capacidades individuales para hacerse cargo de la familia, atender 

las necesidades propias y de los otros miembros y manejar los 

recursos disponibles, con el fin de brindar atención y sostenimiento 

(Molinares y Baena, 2018). En este sentido, para las personas que 

padecieron violencia en el marco del conflicto armado, resulta fun-

damental el apoyo personal para el restablecimiento de la confianza 

y el fortalecimiento de los vínculos, pues dicha forma de capital 

social posee un carácter integrador a nivel familiar, comunitario y 

social (Moser, 2000; Wills-Herrera et al., 2011).

Ahora bien, la evaluación de resultados fue la única dimensión 

de las habilidades de gestión de conflictos que correlacionó con 

dimensiones de capital social. Dicho hallazgo sugiere que solo las 

habilidades de gestión de conflictos basadas en procesos cogniti-

vos complejos, como la autoevaluación y la toma de decisiones, se 

asocian a determinados recursos de capital social en la población 

víctima del Magdalena. Entendido de esta forma, la cognición social 

cumpliría una función de puente entre el capital social y la gestión 

de conflictos. Por lo tanto, la evidencia corrobora la participación 

de aspectos intra e intersubjetivos en la construcción de paz y se 

reafirma con ello la necesidad de un enfoque psicosocial para abor-

dar el tema (López y Rincón-Unigarro, 2019; Moreno y Díaz, 2016).

La correlación directamente proporcional entre evaluación de 

resultados y capital social de prestigio y educación puede explicarse 
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en dos sentidos. Por un lado, el acercamiento a individuos que 

poseen un elevado nivel cultural o educativo y posicionamiento 

social destacado brindaría más referentes para comparar el propio 

desempeño debido a la interacción con modelos de conducta social-

mente deseables (Rodrigues et al., 2004).

Por otro lado, una mayor capacidad de autocrítica y reflexión en 

situaciones cotidianas (conflictivas o no) generaría una inclinación 

por establecer contacto con personas más educadas o prestigiosas 

para obtener el apoyo requerido o fortalecer en el trato con ellas la 

propia capacidad de evaluación de resultados.

Algo similar ocurriría con el capital social de habilidades 

políticas y financieras. En su vida diaria, muchas víctimas del 

conflicto armado colombiano requieren dar solución a problemáti-

cas de naturaleza económica o relacionadas con la defensa de sus 

derechos; tales situaciones están íntimamente ligadas a la vulne-

rabilidad generada por experiencias de victimización y revictimi-

zación (Marciales, 2013). Según Carreño (2016), la activación del 

potencial resiliente de esta población se nutre del establecimiento 

de nuevas redes sociales de apoyo con las cuales elaboran un nuevo 

proyecto de vida y sortean las dificultades de la cotidianidad. En 

la esfera individual, esta labor demandaría una amplia moviliza-

ción de recursos cognitivos para analizar consecuencias, ponderar 

soluciones y establecer rutas de acción congruentes. Aumentar el 

capital social de habilidades políticas y financieras sería, entonces, 

una medida altamente probable al evaluar resultados y procurar 

soluciones, lo cual no impediría que dicho capital social propicie 

en los individuos actitudes críticas y reflexivas muy útiles para la 

gestión de conflictos.

Otra hipótesis a este respecto se basa en el concepto de afini-

dad social. Las similitudes y compatibilidades de pensamiento y 

comportamiento generan vínculos entre los individuos (Rodríguez, 

2012). Los vínculos son la base de las redes sociales y el capital 

social (Carrión, 2012). Por lo tanto, la correlación entre evaluación 
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de resultados y capital social (PE y PF) provendría de la afinidad de 

algunos participantes con las personas que poseen prestigio, alto 

nivel educativo, habilidades políticas o financieras, puesto que ten-

drían en común destrezas relacionadas con el pensamiento formal 

y estas serían relevantes en la interacción cotidiana, la solución de 

problemas y la gestión de conflictos.

La baja magnitud de las correlaciones significativas puede 

deberse a la incidencia de variables intervinientes que no son con-

troladas en el estudio y dan cuenta de la complejidad de fenómenos 

sociales como los abordados. Por este motivo, no deben perderse de 

vista las limitaciones metodológicas de la investigación, derivadas 

de una muestra relativamente pequeña y un muestreo no probabilís-

tico. Tales dificultades son comunes en el trabajo con la población 

víctima, pero una oportunidad para superarlas se encontraría en el 

fortalecimiento de la articulación interinstitucional entre Estado, 

tercer sector y academia. Entretanto, los resultados de estudios 

similares deben analizarse con perspectiva no generalizante sino 

ecológica, pues su utilidad se enmarca en contextos específicos.

Futuras investigaciones deberían emplear tamaños muestrales 

superiores, teniendo cuidado de controlar variables sociodemográfi-

cas como el sexo, la edad, el nivel educativo y la antigüedad de los 

hechos victimizantes. Es pertinente, asimismo, ejecutar proyectos 

de intervención cuyos análisis enriquezcan la comprensión del 

capital social al tiempo que contribuyen a superar las vicisitudes 

experimentadas por millones de víctimas dentro y fuera del país. 

Para ello, también deben diseñarse y adaptarse instrumentos de 

evaluación acordes a las necesidades del campo y como complemento 

de las técnicas cualitativas, utilizadas más a menudo.

Conclusiones
El presente estudio aporta elementos empíricos para una mayor 

comprensión del capital social en víctimas del conflicto armado 

colombiano. Las asociaciones de variables presentadas en los 
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párrafos anteriores ilustran una pequeña parte del entramado de 

factores que participan de un objeto de estudio aún inmaduro en 

el ámbito colombiano. Aún más novedosa es la exploración del 

fenómeno en víctimas del conflicto armado colombiano, con cuyas 

características sociodemográficas (estrato socioeconómico y número 

de hijos) se puede anticipar moderadamente el capital social que 

aporta apoyo personal o posee prestigio o mayor nivel educativo. 

Previo a esta investigación, el vínculo entre las variables era poco 

más que teórico.

Del mismo modo, el estudio somete a prueba la relación poco 

indagada entre gestión de conflictos y capital social. La evalua-

ción de resultados, dimensión que refleja la competencia personal 

para revisar y ajustar las estrategias más adecuadas para resolver 

conflictos, emergió como variable asociada al capital social de 

prestigio y educación y de habilidades políticas y financieras. 

Dichas asociaciones abren un abanico de posibilidades para nuevas 

investigaciones en torno al espectro violencia-paz, ya que existen 

numerosos puentes que conectan las habilidades interpersonales y 

las redes sociales con los procesos de restauración del tejido social.

En Colombia, el ejercicio de la disciplina psicológica con vícti-

mas del conflicto armado requiere de la ejecución de intervenciones 

basadas en evidencia que tengan en cuenta la capacidad de agencia 

y los recursos a disposición para facilitar el ajuste psicosocial y 

la resignificación de los hechos victimizantes. Indagar sobre los 

recursos de capital social en esta población abre la posibilidad de 

implementar acciones afirmativas contextualizadas, haciendo uso 

de los recursos personales, sociales e institucionales a los cuales 

pueden acceder los individuos para mejorar sus condiciones de vida.

De otra parte, es preciso añadir que las experiencias de violen-

cia de las víctimas del conflicto en Colombia son multidimensiona-

les, lo cual imposibilita su homogeneización. Hacer uso del capital 

social tiene sentido bajo esta perspectiva, pues las condiciones 

socioeconómicas de las víctimas pueden ser diversas y cada una 
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dispone de diferentes recursos para hacer frente a los efectos de la 

violencia. Plantear estrategias de acompañamiento psicosocial a 

partir del capital social puede servir como herramienta para dismi-

nuir las desigualdades, priorizar los procesos de atención a quienes 

se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y realizar 

una reparación del daño delimitada a las necesidades individuales 

y grupales de esta población.

Algunas recomendaciones para la atención 
y reparación integral a víctimas
El capital social constituye una herramienta para la organización 

y gestión de recursos en situaciones donde se ha perdido el capital 

económico y material. En el marco del posconflicto, es imperativo 

el establecimiento de redes de apoyo y tejido social entre las vícti-

mas del conflicto armado colombiano, las cuales permitan atender 

sus necesidades básicas para sobrevivir, movilizar recursos para 

alcanzar condiciones de vida dignas, implementar estrategias efi-

caces para resolver conflictos y propiciar espacios de participación 

comunitaria y ciudadana para la construcción de paz.

El relacionamiento de las víctimas con actores sociales estra-

tégicos contribuye a generar empoderamiento, potenciar su capital 

social, acelerar soluciones, movilizar recursos, superar obstáculos 

y, en suma, fomentar el desarrollo de esta población. Para ello es 

recomendable realizar actividades de base comunitaria con enfo-

que psicosocial y abordaje interdisciplinario. Aquellas en curso 

deben robustecer sus procesos de evaluación con metodologías 

participativas que incentiven la horizontalidad y la autogestión de 

los colectivos.

Al igual que lo han hecho otros autores, se enfatiza aquí la 

necesidad de estrechar vínculos entre la investigación académica 

y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repe-

tición, de modo que las acciones emprendidas por el último se 
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fundamenten en la evidencia empírica y la labor científica responda 

a la realidad del contexto. Bien sabido es que la universidad, como 

fuente constante de valor social, cumple un papel estratégico en el 

escenario actual del país.

Las nociones adquiridas sobre el capital social deben incor-

porarse al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas (Papsivi) mediante prácticas que articulen los diferentes 

niveles de intervención.

El talento humano que atiende a esta población debe tener 

en cuenta que las vulnerabilidades socioeconómicas se relacionan 

con un bajo capital social de prestigio y educación. Por lo tanto, la 

modificación de una de estas variables generará resultados en la 

otra. El análisis a profundidad de cada caso permitirá comprender 

más detalles de dicha asociación y señalará rutas de acción según 

las necesidades.

Brindar a la población víctima una oferta formativa que pro-

mueva competencias genéricas, como el pensamiento crítico, y 

específicas, como las habilidades financieras y de participación 

ciudadana. Esto repercutirá en la gestión pacífica de conflictos y, 

además, en el manejo eficaz de problemas cotidianos. A este res-

pecto, son de gran utilidad las alianzas con entes territoriales y 

organizaciones no gubernamentales.

Priorizar el fortalecimiento del capital social de apoyo perso-

nal en los individuos cuyas familias se han fragmentado a causa 

de la violencia enmarcada en el conflicto armado colombiano. 

Paralelamente, fortalecer los vínculos preexistentes en aquellos 

grupos familiares de sobrevivientes que se conservan en mayor o 

menor medida unidos después de atravesar hechos violentos. De 

esta manera, se estimularía el capital social de apoyo personal con-

trarrestando los efectos de eventos que suelen alterar la estructura 

familiar, como el desplazamiento forzado.
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