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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo conocer las consecuencias psicológicas de 

la violencia política en Latinoamérica. Fue de tipo básica y bajo el diseño de revisión 

sistemática. Se realizó una búsqueda en bases de datos como Scopus, EBSCO, 

EBSCO Host, Proquest, Redalyc y Dialnet y se documentó la selección mediante 

la declaración PRISMA, resultando una muestra de 26 artículos científicos 

publicados entre 2017 y 2022 sobre las variables impacto psicológico y violencia 

política. Se encontró que el principal impacto psicológico de la violencia política es 

de tipo emocional, que se ejecuta a través acciones contra la integridad física y 

emocional y contra el contexto, que las acciones provienen principalmente de la 

clase política actual de los gobiernos latinoamericanos y que las víctimas utilizan 

recursos protectores adquiridos antes de los eventos de violencia para promover 

su bienestar. También se encontró que el país con mayor impacto de la violencia 

política es Colombia. 

Palabras clave: política, psicología, salud mental, violencia. 
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Abstract 

This research aimed to understand the psychological consequences of political 

violence in Latin America. It was of the basic type and under the design of a 

systematic review. A search was carried out in databases such as Scopus, EBSCO, 

EBSCO Host, Proquest, Redalyc and Dialnet and the selection was documented 

using the PRISMA statement, resulting in a sample of 26 scientific articles published 

since 2017 on the variables psychological impact and political violence. It was found 

that the main psychological impact of political violence is emotional, that it is 

executed through actions against physical and emotional integrity and against the 

context, that the actions come mainly from the current political class of Latin 

American governments and that the Victims use protective resources acquired 

before the violent events to promote their well-being. It was also found that the 

country with the greatest impact of political violence is Colombia. 

Keywords: politics, psychology, violence, mental health.
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia se entiende como las acciones premeditadas y racionales ejecutadas

a través de la fuerza y el poder para lograr objetivos, y que involucran daño o

vulneración de la voluntad, siempre entre dos actores: víctima y victimario

(Martínez, 2016; Morales et al., 2007). En esta relación, la ejecución comprende

métodos físicos, simbólicos o psicológicos que dejan consecuencias desde el daño

a la dignidad hasta heridas físicas o la muerte (Zavaleta, 2017).

Cuando esta se practica en contextos políticos, se trata de un proceso de lucha en

el que se pretende dañar a quienes se opongan a un determinado concepto

ideológico, social, cultural, gremial, religioso, de género, etc., con tal de preservar,

modificar, sustituir o destruir el orden o modelo existente. Puede ser ejecutada por

agentes del Estado, grupos que combatan contra el mismo o ajenos a él. La

característica principal es su tendencia a ser racionalizada a pesar de las graves

consecuencias que se preveen, pues el objetivo es un motivo suficiente para su

legitimación (CINEP y Justicia y Paz, 1996; Jorquera y Piper, 2018).

Aun cuando es usual percibir este fenómeno a través de muestras manifiestas

como asesinatos, torturas, persecuciones, secuestros o atentados, también se

encuentra de formas sutiles como acoso político, amenazas, sátiras, el uso del

miedo y el cuestionamiento del orden democrático (Harish y Little, 2017; León,

2017).

Entre algunos escenarios recientes se encuentra el inicio de la guerra entre el

gobierno ruso y ucraniano, donde la potencia mundial obligó a miles de civiles

ucranianos a abandonar su país escapando de la muerte tras la invasión a su

capital, motivado por un camino de desacuerdos políticos y gubernamentales y

legitimado como una defensa a su población (Bussoletti, 2022); también el día en

el que Donald Trump, presidente saliente de Estados Unidos, puso en duda los

resultados electorales que nombrarían a su oponente demócrata como ganador,

debilitando la democracia del reciente proceso y provocando que sus militantes

asalten el Capitolio causando daños materiales y pérdida de vidas humanas (Blum,

2021).
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En Latinoamérica se ha registrado el uso de la violencia política en países como 

Venezuela por la opresión de Nicolás Maduro y los sucesos que desencadenaron 

la superinflación de la moneda nacional, provocando uno de los desplazamientos 

más trágicos en la historia mientras en algunas regiones del país se mantienen 

sumergidos en la pobreza (Sutherland, 2018). De igual manera, en las recientes 

elecciones de México, se asesinó a 79 políticos y a 28 de sus familiares, 91 

servidores públicos y 198 militantes, un 28% más que el último proceso; las 

agresiones aumentaron en 64% y las amenazas fueron el principal instrumento de 

violencia (Etellekt Consultores, 2021). 

La violencia política también alcanzó a los 212 defensores ambientales asesinados 

en 2019 por manifestarse en contra de los intereses de las industrias por los 

recursos naturales, en su mayoría miembros de comunidades indígenas. De los 

países, fue Colombia el que cobró un mayor número de víctimas y supuso un 

aumento de 150% respecto al año anterior, seguido en número por Brasil, México, 

Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua (Global Witness, 2020). 

Por otro lado, desde 2019 se evidenció un aumento en el ejercicio de la protesta en 

Latinoamérica, siendo Brasil el que posee una mayor participación en protestas con 

un 22% de la población, seguida de Colombia con un 19%, Chile con 17%, Trinidad 

y Tobago, Uruguay, Argentina y Perú con 16%, 14%, 13%, 12% y 11% 

respectivamente (Jorge, 2020). Sin embargo, la respuesta del Estado a través de 

la represión policial en Brasil dejó un saldo de más de 3000 asesinatos y 1300 en 

Venezuela (Amnistía Internacional, 2021). 

Otros espacios alcanzados por la violencia política es la libertad de expresión, pues 

solo desde 2020 se registró en México el asesinato de al menos 19 periodistas y 

alrededor de 400 ataques en Brasil, Venezuela y Nicaragua (Amnistía Internacional, 

2021); así como la participación de mujeres en política, pues más del 80% sufrió 

violencia psicológica, 46% sintió miedo por la seguridad de su familia, 44% recibió 

amenazas de muerte y 25% sufrió violencia física en el parlamento (Inter-

Parliamentary Union, 2016). 
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En un escenario más cercano, el uso de la violencia política en Perú se identifica, 

sin duda, con el periodo de conflicto armado interno a partir de 1980, donde 

Sendero Luminoso ejecutó atentados, masacres, emboscadas y asesinatos que 

dejaron aproximadamente 40 000 víctimas. Bajo el liderazgo de Abimael Guzmán 

se intentó llegar a poder siguiendo los ideales del marxismo-leninismo-maoísmo 

(Ríos, 2018). De igual manera, dentro de los últimos sucesos se documentó la 

movilización masiva de alrededor del 13% de ciudadanos que exigieron la renuncia 

del entonces presidente interino Manuel Merino y que resultó en centenares de 

heridos y dos asesinatos por parte de la represión policial (Angulo y Bolo, 2021). 

En este sentido, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto psicológico 

de la violencia política en Latinoamérica? Esta investigación posee una justificación 

teórica al sintetizar la evidencia del impacto psicológico de la violencia política en 

Latinoamérica, servir como base bibliográfica para futuras investigaciones y 

fortalecer el estudio holístico y actual de la variable; además de una justificación 

social, al realizar un análisis de un problema latente en la sociedad latinoamericana 

y ofrecer una síntesis detallada de sus manifestaciones. 

El objetivo general de este estudio es conocer las consecuencias psicológicas de 

la violencia política en Latinoamérica y como objetivos específicos se busca 

identificar el repertorio de ejecución de la violencia política en Latinoamérica, 

determinar las principales creencias que legitimaron la violencia política en 

Latinoamérica e identificar los aspectos positivos del impacto psicológico de la 

violencia política en Latinoamérica.   
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II. MARCO TEÓRICO 

Amaiz et al. (2020) se plantearon realizar una revisión sistemática de la literatura 

sobre la prevalencia del trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes 

de todo el mundo víctimas de atentados terroristas. Realizaron la búsqueda en 

diferentes bases de datos utilizando las palabras clave “child” o “adolescent”, 

“terrorist” o “terrorism” y “PTSD”, “posttraumatic stress” o “post-traumatic stress” 

obteniendo un total de 10 estudios publicados entre 2014 y 2019. Los resultados 

evidenciaron que la prevalencia del trastorno en niños y adolescentes ascendía al 

12% tras calcular la media de toda la muestra. 

Reyes (2019) tuvo como objetivo describir y comprender la existencia de una 

relación entre la violencia política y el bienestar psicológico. Tras la búsqueda en 

bases de datos, referenciadores y diferentes repositorios, halló un total de 70 

estudios entre artículos, tesis, noticias y artículos web. Los resultados demostraron 

que la violencia política influía sobre el bienestar psicológico con la sensación de 

pérdida, aislamiento, tristeza, ansiedad, depresión, trauma, desconfianza, estrés 

postraumático, ideación paranoica, hostilidad y ruptura de relaciones 

interpersonales. 

Cudris y Barrios (2018) se plantearon revisar la evidencia de malestar psicológico 

en las personas víctimas del conflicto armado colombiano. La búsqueda se hizo en 

diferentes bases de datos y motores de búsqueda con las palabras clave 

“violencia”, “trastorno de estrés postraumático”, “depresión”, “abordaje psicológico” 

y “víctimas”, identificando 26 artículos científicos de alto impacto publicados desde 

2008. Los resultados indicaron que las víctimas tenían una gran probabilidad de 

experimentar trastorno por estrés postraumático acompañado de depresión y el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Rocha et al. (2017) buscaron identificar factores asociados al trauma psicológico 

por violencia sexual en situaciones de violencia sociopolítica. Se realizó una 

búsqueda en 12 bases de datos a nivel mundial utilizando las palabras clave 

“trauma”; “abuso sexual, “violencia sexual” o “violencia de género” y “violencia 

sociopolítica”, “guerra” o “conflicto armado”, obteniendo un total de 35 artículos 
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publicados entre 2010 y 2017 que contenían las tres variables deseadas en el título, 

las palabras clave y el tema de la investigación. 

Los resultados en relación con la búsqueda evidenciaron que Colombia era el país 

con mayor población estudiada (10), tanto por investigadores nacionales como 

internacionales. En cuanto al análisis, encontraron que los eventos traumáticos 

fueron el desplazamiento forzado, tortura, lesiones físicas, secuestro, 

confinamiento y aprisionamiento, y asesinato; los objetivos de la violencia 

sociopolítica fueron destruir y reprimir a un grupo humano, destruir, mantener y 

sustituir un modelo de Estado; la ejecución de la violencia se realizó a nivel 

colectivo, individual y en masa; las consecuencias se produjeron a nivel 

sintomatológico (recuerdos vividos, evitación, alteración del sueño, pérdida de la 

identidad, emocional (ansiedad, culpa, vergüenza, tristeza, miedo e ira) y social 

(ruptura del tejido social, familiar y relacional-afectiva9; la psicopatología detectada 

fue depresión, TEPT, suicidio, ansiedad generalizada o fóbica; la respuesta positiva 

emergente fue el crecimiento postraumático y los factores protectores fueron 

presencia de familiares, apoyo social y deseo de reconciliación. 

Algunas teorías relacionadas a la variable explican su origen desde una mirada 

psicológica englobándolas como las Teorías del Agregado psicológico, las cuales 

indican que la violencia política nace del descontento y la furia, en contextos de 

brechas y del fomento de la agresión hacia los políticos (Aparicio, 2015). Una de 

las más relevantes es la Teoría de la Privación Relativa considera a la violencia 

como una reacción directa ante la frustración experimentada ante la privación o 

represión colectiva en búsqueda del equilibrio. Así, se establece el surgimiento de 

una violencia satisfactoria ante la insatisfacción por las condiciones vitales 

legítimamente esperadas y las que se tienen, probándose que la probabilidad de 

ejecución de violencia aumenta cuando la diferencia entre ambas situaciones es 

mayor. 

Esta postura sugiere cuatro modalidades de privación: progresiva, aquella en la que 

las condiciones económicas o de libertad se interrumpen súbitamente; privación por 

decrecimiento, cuando algunas condiciones se mantienen estables pero las 

oportunidades de satisfacción se reducen;  privación respecto a las aspiraciones, 
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cuando el deseo de progreso común no es respaldado por las oportunidades del 

medio; privación persistente, cuando las aspiraciones y las oportunidades 

percibidas son estables, pero las primeras continúan insatisfechas. Se observa, 

además, que este fenómeno es más frecuente en países desiguales que no han 

uniformizado su modernización post Segunda Guerra Mundial, generando una 

frustración sistémica (De la Corte et al., 2006; Morales et al., 2007; Río, 2011).  

La Teoría del comportamiento colectivo afirma que existen estallidos hostiles 

producto del descontento ante grandes transformaciones que evidencian la 

desigualdad. Esto genera tensiones sociales estructurales que deben ser resueltas. 

Las condiciones para que este postulado se evidencie con las tendencias 

estructurales hacia la violencia que afectan a un grupo específico y generan 

tensiones estructurales, dando paso a una serie de creencias hostiles que motive 

la ejecución final de la violencia (Río, 2011). 

La Teoría de la movilización de recursos sugiere una motivación racional de la 

violencia política y que se utiliza de forma exclusivamente instrumental. El origen 

del conflicto se concibe bajo la lucha por recursos indispensables, sean materiales: 

dinero, tecnología, armas; simbólicos: ideologías, justificaciones; naturales: 

territorio y materias prima; o humanos: militantes, aliados, simpatizantes, y variando 

así el repertorio de ejecución (De la Corte et al., 2006; Morales et al., 2007). 

Se observa, además, la evidencia de esta teoría las ciudades, donde existe mayor 

organización y recursos de enfrentamiento. A su vez, esta postura extiende la 

Teoría del proceso político como estrategia de insurgencia en contextos 

gubernamentales represivos o poco democráticos. Los factores involucrados son el 

grado de apertura de la realidad política, la estabilidad de las relaciones entre élites 

y la capacidad del gobierno para resolver o reprimir las insurgencias (De la Corte 

et al., 2006; Morales et al., 2007). 

La Teoría del consenso de sistemas de valores afirma que la violencia política 

posee dos componentes: violencia y cambio. En este sentido, los valores de una 

sociedad legitiman a sus autoridades y las revoluciones originadas serán también 

legitimadas para obtener un cambio en la estructura sociopolítica, siendo entonces 

una relación coexistente (Aparicio, 2015). 
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Otra postura le otorga especial relevancia a los aspectos simbólicos, culturales e 

ideológicos como móviles de la violencia, observados en conflictos de identidad 

colectiva o la legitimación de acciones terroristas. Los dos factores indispensables 

involucrados son la formación de una identidad colectiva, frecuentemente religiosa 

o cultural y donde abunda la categorización y la habilidad para alterar esquemas 

mentales y actitudes; y la disponibilidad de argumentos o construcción de 

esquemas que puedan deslegitimar el orden sociopolítico establecido y sugieran su 

modificación (De la Corte et al., 2006). 

Desglosando la variable, se puede observar a partir de cuatro enfoques: desde una 

mirada estructural, nace como la acción dolosa de intervenir en una relación 

asimétrica o desigual entre los actores, lo que predispone el conflicto entre ellos a 

través de otros fenómenos psicosociales asociados, como la discriminación. Desde 

una perspectiva observacional, está el uso de la fuerza como único método para 

obligar a la víctima a cambiar una conducta que atenta contra los ideales de los 

grupos de poder. Esto supone el daño operacional a la persona o sus propiedades 

(Gutiérrez, 2017). 

Por otro lado, se concibe a partir de la búsqueda la legitimidad, donde la violencia 

se enmarca como el medio inicialmente ilegítimo para moldear el orden social, pero 

cuyo fin se percibe como justo. Finalmente, desde una perspectiva relacional, 

propone la ejecución no patológica de la violencia, sino reflexiva y calculada. De 

igual manera, distingue dos características esenciales: buscar desde el control o el 

reordenamiento del orden social, hasta la conquista o la reforma de este; y que el 

objetivo no haya sido plenamente político, pero que involucre a los grupos y 

organizaciones políticas en torno a la administración del poder (Gutiérrez, 2017). 

La ejecución de la violencia política puede clasificarse en cuatro matrices: violencia 

política propiamente dicha, que se ejecuta por parte del Estado a través de 

dictaduras que cometen desapariciones, secuestros y asesinatos, y aquella que se 

ejecuta por conflictos internos; violencia común, donde se observa el crimen 

organizado en la implantación de nuevas políticas económicas; violencia mafiosa, 

también dentro de procesos económicos pero que se enfoca en el contrabando, 

narcotráfico, trata de personas, migración y comercio de armas; y la violencia 
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discriminatoria, aquella más visible actualmente por la asimetría social en razón de 

género, sexo, religión, etnia, nacionalidad, etc. Asimismo, distingue una evolución 

temporal de la violencia política tradicional, que seguía patrones culturales de 

explotación y desigualdad hacia los pobres, hacia una violencia moderna que opera 

en espacios laborales, económicos e informáticos (Carrión, 2018). 

Por otro lado, tras el análisis de distintos patrones de violencia en el mundo se 

establecen cuatro dimensiones: el repertorio o las formas en que se ejecuta, como 

asesinatos, violaciones, desplazamiento forzado, etc.; objetivo o las víctimas contra 

las que se utiliza el repertorio, como militantes políticos, aldeas, grupos étnicos, 

etc.; la técnica o la manera de ejecutar al repertorio, como utilización de armas de 

fuego, bombas, secuestro, masacres, saqueos, bloqueos económicos, etc.; y la 

frecuencia o el recuento de eventos o víctimas de los ataques. No obstante, la 

cuarta dimensión podría presentar márgenes de error al tratarse de eventos no 

reconocidos, desconocidos o aislados (Gutiérrez y Wood, 2019). 

Desde una perspectiva cognitiva se observan algunas creencias que refuerzan la 

legitimación de la violencia en contextos políticos: la utilización de un lenguaje que 

favorece a una imagen positiva en el endogrupo y que provoca el respaldo de sus 

integrantes; el énfasis de la existencia del conflicto y la presentación del endogrupo 

como la parte justa y racional; la victimización, que nace a través de los resultados 

históricos de un periodo previo de violencia y se refuerza a través de la búsqueda 

de justicia (Barreto et al., 2009). 

De igual forma, propone aquellas que, por el contrario, restan legitimidad a los 

oponentes: estereotipos que los encierran en características dicotómicas negativas 

y los excluyen expresamente; la deshumanización, mostrándolos como animales o 

especies inferiores o sumamente superiores dignas de derrotar; la proscripción, que 

le da un aspecto legal catalogando a los adversarios como violadores de las normas 

de la sociedad; uso de rótulos políticos, que etiquetan al exogrupo como 

indeseables e inaceptables; y la comparación constante entre el accionar del bien 

y el mal (Barreto et al., 2009). 

También se obtiene una nueva perspectiva de género de la violencia política por la 

progresiva y reciente inclusión de las mujeres en espacios políticos, aproximándose 
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a las bases teóricas de la violencia de género para explicar las agresiones que 

sufren las mujeres con el objetivo se obstaculizar su participación por su condición 

de mujeres. Estas manifestaciones engloban tanto las físicas, psicológicas, 

económicas y simbólicas en entornos dominados por lo masculino y reforzados por 

los roles tradicionales. Esta violencia se caracteriza por contener agresión física, 

difamación, acoso sexual, etc. como repertorio, lo cual la hace diferente de aquella 

dirigida hacia un hombre (Guadarrama y Aguilar, 2021).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Se trató de un estudio de tipo básico al tener como propósito el conocer 

y expandir la literatura sobre la variable violencia política, su 

descripción, explicación y predicción (Sánchez et al., 2018). 

3.1.2. Diseño 

Se enmarcó en el diseño de revisión sistemática al indagar lo que 

sugieren otros autores sobre el problema de investigación, así como 

adoptar una mirada actualizada en los alcances actuales sobre la 

variable (Sánchez et al., 2018). 

3.2. Muestra y criterios de selección 

3.2.1. Muestra 

Estuvo compuesta por 26 artículos científicos extraídos tras una 

búsqueda en las bases de datos Scopus, EBSCO, EBSCOHost, 

ProQuest, GaleOne Psychology, Dialnet, Redalyc y Scielo mediante las 

palabras clave: “violencia política”, “salud mental” y “víctimas”, así como 

sus equivalentes en inglés y portugués. 

3.2.2. Criterios de selección 

Como criterios de inclusión se consideró a los artículos científicos de 

investigación en Psicología, Psiquiatría y Ciencias Políticas que tengan 

como variable de estudio el impacto psicológico de la violencia política 

en las personas y con acceso al texto completo. Siguiendo los criterios 

de exclusión se descartó a los artículos científicos que contengan la 

variable, que sean de diseño revisión sistemática, que hayan sido 

publicados antes de 2017 y/o no se aproximen al objetivo de este 

estudio. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue el análisis documental, el cual 

selecciona el contenido de estudio más relevante, lo clasifica y lo analiza de 

acuerdo a los objetivos del estudio (Sánchez et al., 2018). 

El instrumento fue la ficha de datos, la que clasifica detalladamente la 

información existente y permite producir nuevos contenidos sobre la variable 

(Sánchez et al., 2018). 

3.4. Procedimiento 

Para la búsqueda se utilizaron los filtros disponibles en los buscadores 

indicando las palabras clave, el periodo de años de publicación, la temática, 

el idioma, el tipo de publicación y su disponibilidad gratuita y libre en la red, 

identificando un total de 96 ejemplares. Posteriormente, se agruparon los 

artículos disponibles y se exportaron en formato de archivo RIS para su 

importación en el gestor bibliográfico Mendeley, donde se eliminaron 18 

artículos por estar presentes en más de una base de datos, resultando un total 

de 77 registros para examinar. Se utilizaron hojas de cálculo de Microsoft 

Excel para documentar la selección de artículos que conformaron la muestra, 

descartando 25 que no se aproximaban al objetivo de estudio y otros 26 que 

eran revisiones sistemáticas. Finalmente, se obtuvo una muestra de 26 

artículos y se plasmó la información pertinente en la ficha de datos. 
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Figura 1 

Flujograma de selección de registros 
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3.5. Método de análisis de datos 

Se analizaron los artículos científicos seleccionados registrando el impacto 

psicológico de la violencia política en la población latinoamericana. Además, 

se identificó el repertorio de ejecución contra las víctimas durante los 

episodios de violencia política, así como las creencias presentes en los 

ejecutores para legitimar su accionar. Finalmente, se precisaron los aspectos 

positivos encontrados en los episodios de violencia política. 

3.6. Aspectos éticos 

El estudio se desarrolló bajo los principios de auditabilidad, al detallar 

minuciosamente el proceso de investigación y las decisiones tomadas durante 

el mismo; y aplicabilidad, al contextualizar profundamente la realidad 

problemática percibida para entender la relevancia de la variable (Parra y 

Briceño, 2013). También se siguió la normativa sugerida por la American 

Psychological Association adoptando los formatos de citas textuales y 

paráfrasis, otorgando el crédito a los autores sobre sus hallazgos y teorías 

(Salazar et al., 2018). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Consecuencias psicológicas de la violencia política en Latinoamérica 

N° Autor y año País 
Evento 

desencadenante 

Consecuencias 

psicológicas 

1 Castañeda 

et al. (2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Daño en la función 

social 

Daño en el rol 

emocional 

2 Campo et 

al. (2017) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Mayor sufrimiento 

emocional 

Depresión 

Estigmatización 

percibida 

Ansiedad 

Estrés 

3 Sánchez et 

al. (2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Fobia específica 

Trastorno por estrés 

postraumático 

Trastorno depresivo 

mayor 

Consumo precoz de 

sustancias 

Comportamiento 

suicida 
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Efectos en el desarrollo 

personal, social y 

familiar 

4 Mayor et al. 

(2018) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Aislamiento social 

Desesperanza 

Tristeza 

Desconfianza 

5 Morales et 

al. (2021) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Trastorno por estrés 

postraumático 

Problemas familiares y 

personales 

6 Ruiz y 

Rodríguez  

(2020) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Conducta suicida 

Violencia sexual y de 

género 

Ansiedad 

Depresión 

Alteraciones en la 

dinámica familiar 

Pérdida del proyecto de 

vida 

7 Girón et al. 

(2020) 

Colombia Persecución 

política 

Sentimiento de 

indignación 

Tristeza y enojo 

Miedo por perder a sus 

allegados 
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Estigmatización 

8 Doria et al. 

(2021) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Estancamiento del 

desarrollo 

psicoemocional  

Ansiedad 

Depresión 

Desesperanza. 

9 López et al. 

(2020) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Angustia emocional 

Morbilidad psicológica 

10 Salas et al. 

(2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desconfianza 

Trastorno por estrés 

postraumático 

11 Gómez y 

García  

(2021) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Trastorno por estrés 

postraumático 

12 Barrera et 

al. (2022) 

Chile Protestas 

sociales 

Temor 

Intranquilidad 

Perturbación de la 

identidad 

13 Townsend  

(2018) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Trauma sexual 

Conflictos emocionales 

14 Faudez et 

al. (2018) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Duelo patológico 

Desarticulación familiar 

15 Cañón  

(2020) 

Argentina Dictadura 

argentina 

Recuerdos asociados al 

trauma 

Miedo 

Culpa 
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Vergüenza 

Alteración de la 

identidad 

16 Mera et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Discriminación 

17 Barbosa et 

al. (2019) 

Brasil Desigualdad 

social 

Sufrimiento 

Tristeza crónica 

Sintomatología ansiosa 

y depresiva 

Somatización 

18 Dimenstein 

et al. (2017) 

Brasil Desigualdad 

social 

Consumo de alcohol 

Sintomatología de 

Trastornos Mentales 

Comunes 

19 McLean et 

al. (2019) 

Latinoamérica Inmigración Hiperactividad 

Problemas de conducta 

y emocionales 

20 Da Silva et 

al. (2017) 

Brasil Depredación de 

territorios 

Sufrimiento 

Perturbación en el 

entorno 

Sintomatología 

depresiva 

Migración 

Suicidio 

21 García et al. 

(2021) 

Chile Depredación de 

territorios 

Malestar 

Angustia 
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22 Cordero y 

Jara  (2021) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Miedo 

Inseguridad 

Violencia 

Subordinación 

23 Reyes et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Afectación emocional 

Estrés 

24 Moro et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis políticas Perturbación en la 

identidad 

Angustia 

Ansiedad 

25 Ribeiro et al. 

(2020) 

Brasil Desinterés del 

estado 

Alteraciones del ánimo, 

sueño y apetito 

Suicidio no consumado 

Sintomatología 

depresiva 

Somatización 

En la tabla 1 se observan las consecuencias de la violencia política en víctimas de 

Latinoamérica. Se registra que el mayor impacto psicológico es de tipo emocional 

(72%), seguido del de tipo social familiar y psicopatológico (44% respectivamente), 

de tipo conductual (24%) y afectando a la identidad comunal (12%). Por otro lado, 

el país más afectado con consecuencias psicológicas es Colombia con un 40%.  
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Tabla 2 

Repertorio de ejecución de violencia política en Latinoamérica 

N° Autor y año País 
Evento 

desencadenante 

Repertorio de 

ejecución 

1 Castañeda et 

al. (2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desplazamiento 

forzado 

Amenaza a la 

integridad 

2 Campo et al. 

(2017) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desplazamiento 

forzado 

3 Sánchez et 

al. (2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desplazamiento 

forzado 

Despojo de tierras 

Amenazas 

Terrorismo 

Homicidios 

4 Mayor et al. 

(2018) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desplazamiento 

forzado 

Amenaza a la 

integridad 

5 Morales et al. 

(2021) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desplazamiento 

forzado 

Amenaza a la 

integridad 

6 Ruiz y 

Rodríguez  

(2020) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desplazamiento 

forzado 
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7 Girón et al. 

(2020) 

Colombia Persecución 

política 

Amenaza a la 

integridad 

8 Doria et al. 

(2021) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Desplazamiento 

forzado 

Amenaza a la 

integridad física 

Abandono del estado 

9 López et al. 

(2020) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Discriminación 

estructurales 

Amenaza a la 

integridad 

10 Salas et al. 

(2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Amenaza a la 

integridad 

Terrorismo 

Homicidio 

Desplazamiento 

forzado 

Despojo de tierras 

11 Gómez y 

García  

(2021) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Tortura 

Prisión política 

Exilio 

Relegación 

Persecución política 

Exoneración por causa 

política 

Desplazamiento 

forzado 
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12 Barrera et al. 

(2022) 

Chile Protestas 

sociales 

Opresión 

13 Townsend  

(2018) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Tortura sexual 

14 Faudez et al. 

(2018) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Desaparición forzada 

15 Cañón  

(2020) 

Argentina Dictadura 

argentina 

Tortura 

16 Cárdenas et 

al. (2019) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Persecución política 

Tortura 

Ejecución 

Desaparición forzada 

17 Mera et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Desplazamiento 

forzado 

18 Barbosa et 

al. (2019) 

Brasil Desigualdad 

social 

Empobrecimiento 

Opresión 

19 Dimenstein 

et al. (2017) 

Brasil Desigualdad 

social 

Empobrecimiento 

Opresión 

20 McLean et al. 

(2019) 

Latinoamérica Inmigración Violación de derechos 

humanos 

Persecución política 

21 Da Silva et 

al. (2017) 

Brasil Depredación de 

territorios 

Desplazamiento 

forzado 

22 García et al. 

(2021) 

Chile Depredación de 

territorios 

Discriminación 

23 Cordero y 

Jara  (2021) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Políticas 

antimigratorias 
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Detención de 

migrantes 

Hacinamiento 

24 Reyes et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Detención 

Asesinato 

25 Moro et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis políticas Crisis política 

Crimen organizado 

26 Ribeiro et al. 

(2020) 

Brasil Desinterés del 

estado 

Privación de 

necesidades básicas 

Sexismo 

En la tabla 2 se observa que la violencia política en Latinoamérica se ejecuta a 

través de actos contra la integridad física y emocional, aquellos que tengan efecto 

en el contexto, y otros que atenten contra la integridad y el contexto 

simultáneamente. Se registra que los métodos mixtos son los más frecuentes 

(46%), seguidos de aquellos contextuales (35%) y los que atentan contra la 

integridad física y emocional (19%). Por otro lado, el país donde más se han 

utilizado diferentes formas de violencia es Colombia con un 38%.  
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Tabla 3 

Creencias legitimadoras de la violencia política en Latinoamérica 

N° Autor y año País 
Evento 

desencadenante 
Creencias legitimadoras 

1 Castañeda 

et al. (2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Preservar el modelo 

político 

2 Campo et al. 

(2017) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Preservar el modelo 

político 

3 Sánchez et 

al. (2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Preservar el modelo 

político 

4 Mayor et al. 

(2018) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Preservar el modelo 

político 

5 Morales et 

al. (2021) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Preservar el modelo 

político 

6 Ruiz y 

Rodríguez  

(2020) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

7 Girón et al. 

(2020) 

Colombia Persecución 

política 

Preservar el modelo 

político 

8 Doria et al. 

(2021) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

9 Salas et al. 

(2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Preservar el modelo 

político 



 

24 
 

10 Gómez y 

García  

(2021) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Ideología política, el 

afrontamiento religioso 

y represión de 

población 

11 Barrera et 

al. (2022) 

Chile Protestas 

sociales 

Modificar y preservar el 

modelo político 

12 Townsend  

(2018) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Reprimir a la población 

chilena para evitar 

denuncias y acciones 

colectivas 

13 Faudez et 

al. (2018) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Reprimir a la población 

chilena para evitar 

denuncias y acciones 

colectivas 

14 Cañón  

(2020) 

Argentina Dictadura 

argentina 

Castigo obtenido por 

ser mujer subversiva 

15 Cárdenas et 

al. (2019) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Reprimir a la población 

chilena para evitar 

acciones colectivas y 

mantener el orden 

militar 

16 Barbosa et 

al. (2019) 

Brasil Desigualdad 

social 

Preservar el modelo 

económico capitalista 

17 Dimenstein 

et al. (2017) 

Brasil Desigualdad 

social 

Preservar el modelo 

económico capitalista 

18 McLean et 

al. (2019) 

 Inmigración Preservar el modelo 

político 

19 Da Silva et 

al. (2017) 

Brasil Depredación de 

territorios 

Los nativos e indígenas 

dificultan el desarrollo 



 

25 
 

económico y la 

explotación de recursos 

20 García et al. 

(2021) 

Chile Depredación de 

territorios 

Las etnias son seres 

inferiores a quienes 

viven en la ciudad 

21 Cordero y 

Jara  (2021) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

22 Reyes et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis social en 

Latinoamérica 

Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

23 Moro et al. 

(2019) 

Latinoamérica Crisis políticas Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

24 Ribeiro et al. 

(2020) 

Brasil Desinterés del 

estado 

Las mujeres sin hogar 

no poseen protección 

del Estado y son 

marginadas por la 

sociedad 

En la tabla 3 se observan las creencias que legitimaron los actos de violencia 

política en Latinoamérica. Se registra que estas nacen de la lucha del bien contra 

el mal, del superior moralmente contra el amoral, entre mejores contra inferiores; 

siendo los actores los miembros de los gobiernos actuales, grupos guerrilleros o 

subversivos y la misma ciudadanía, cada uno buscando la legitimidad. Predomina 

aquellas provenientes de la política actual (84%), seguida de las que provienen de 

los guerrilleros como de la ciudadanía (8% respectivamente). Por otro lado, el país 

donde más se observa la legitimación a través de las creencias es Colombia con 

un 37%. 
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Tabla 4 

Aspectos positivos y factores protectores en la ejecución de la violencia política en 

Latinoamérica 

N° Autor y año País 
Evento 

desencadenante 

Aspectos positivos (AP) y 

factores protectores (FP) 

1 Sánchez et 

al. (2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Buen funcionamiento 

familiar (FP) 

Apoyo social adecuado 

(FP) 

2 Mayor et al. 

(2018) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Propósitos en la vida (FP) 

Apoyo espiritual (FP) 

Reevaluación positiva (FP) 

3 Girón et al. 

(2020) 

Colombia Persecución 

política 

Generación de redes de 

apoyo (AP) 

4 Doria et al. 

(2021) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Resiliencia (FP) 

Apoyo comunal (FP) 

5  Salas et al. 

(2020) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Ser mujer viuda (FP) 

Ser mujer mayor (FP) 

6 López et al. 

(2019) 

Colombia Conflicto armado 

interno 

Apoyo estatal e 

internacional (FP) 

7 Gómez y 

García  

(2021) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Afrontamiento religioso 

(FP) 

Rumiación deliberada (FP) 

8 Barrera et 

al. (2022) 

Chile Protestas 

sociales 

Tener más de 30 años (FP) 
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9 Faudez et 

al. (2018) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Formación de una 

comunidad de contención 

(AP) 

Reorganización (AP) 

Búsqueda de justicia (AP) 

10 Cárdenas et 

al. (2019) 

Chile Dictadura militar 

chilena 

Rumiación deliberada (FP)  

11 Mera et al  

(2019) 

Latinoamé

rica 

Crisis social en 

Latinoamérica 

Inserción laboral (FP) 

12 Barbosa et 

al. (2019) 

Brasil Desigualdad 

social 

Apoyo financiero (FP) 

Apoyo instrumental (FP) 

Apoyo emocional (FP) 

13 García et al. 

(2021) 

Chile Depredación de 

territorios 

Alta identidad colectiva 

(FP) 

En la tabla 4 se observan los diferentes aspectos positivos y factores protectores 

en las víctimas de violencia política en Latinoamérica, siendo más frecuente 

encontrar factores protectores que promuevan el bienestar (85%) que aquellos que 

se desarrollan como consecuencia de la exposición a situaciones de violencia 

(15%). Por otro lado, el país donde más se han visto aspectos positivos y factores 

protectores es Colombia con un 46%. 
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V. DISCUSIÓN 

La violencia política es un fenómeno latente que se manifiesta en múltiples 

escenarios alrededor del mundo bajo motivaciones económicas, gubernamentales, 

de territorio, de género, entre otras, y sus graves consecuencias trascienden 

durante generaciones provocando un impacto difícil de enmendar. 

El objetivo general de este estudio fue conocer las consecuencias psicológicas de 

la violencia política en Latinoamérica. Los resultados evidenciaron que el mayor 

impacto psicológico según los artículos estudiados es el de tipo emocional, 

presente en el 72% de los estudios, seguido del social familiar y psicopatológico 

(44% respectivamente), de tipo conductual (24%) y aquel que atenta contra la 

identidad comunal (12%). 

Se observa que el impacto psicológico más frecuente es el trastorno por estrés 

postraumático y síntomas de ansiedad, estando presente en gran parte de las 

investigaciones y en otras se observa síntomas de depresión y tristeza. Asimismo, 

se evidencia que el país con mayores consecuencias de la violencia política es 

Colombia, presente en el 40% de los estudios. 

Estos resultados se aproximan a lo evidenciado por Rocha et al (2017), quien 

evidenció que el país con mayor investigación sobre los efectos psicológicos fue 

Colombia, presente en 10 de los 35 estudios. Además, Reyes (2019) obtuvo como 

mayor impacto psicológico de la violencia política a la tristeza, ansiedad, depresión 

y estrés postraumático. Así también, se aproxima al estudio de Amaiz et al. (2020), 

en el que el trastorno por estrés postraumático está presente en el 12% de los 

estudios analizados. 

Al respecto, Gutiérrez (2017) indica que la utilización de la violencia para alcanzar 

un objetivo político tendrá como consecuencia un daño operacional a las personas, 

ya sea para cambiar directamente una conducta que atente contra el orden 

establecido en las víctimas o hacerlo a través del impacto hacia ellas.  

De igual manera, como objetivo específico se buscó identificar el repertorio de 

ejecución de la violencia política en Latinoamérica, es decir, las formas en las que 
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se presenta en cada episodio registrado. Los estudios analizados muestran que la 

violencia se ejecuta mediante actos contra la integridad física y emocional y contra 

el contexto en simultáneo, presentes en el 46% de estudios, seguido de actos 

contra el contexto (35%) y contra la integridad física y emocional (19%). 

De este modo se observa que el desplazamiento forzado fue la forma más frecuente 

de ejecución de violencia política según los estudios revisados, seguido de 

amenazas, tortura física y/o sexual, persecución política y opresión, prisión política, 

terrorismo, homicidios y desaparición forzada, entre otras. Este resultado se 

aproxima a lo expuesto por Rocha et al (2017), quien demostró que en el 60% de 

los casos se describieron eventos como desplazamiento forzado, tortura física y/o 

sexual, lesiones físicas graves, confinamiento, aprisionamiento y asesinato. 

Según Aparicio (2015) la Teoría del consenso de sistemas de valores siempre 

busca el cambio o mantenimiento de la política mediante la violencia siendo 

coexistentes entre estos, la cual tiene muchas formas de expresarse, utilizando así 

diferentes métodos de violencia que va desde la violencia física y psicológica, como 

en el entorno que rodea al individuo, esto pertenece a una dimensión de la violencia 

(Gutiérrez y Wood, 2019).  

Como otro objetivo, se buscó determinar las principales creencias que legitiman la 

violencia política en Latinoamérica, entendiéndose que estas surgen bajo un 

concepto de lucha entre buenos y malos, del moralmente superior contra el amoral, 

concibiendo esta lucha contra los bandos opuestos como la única solución para 

lograr sus objetivos. Así se observa que los que realizan esta violencia se origina 

en diferentes actores los cuales pueden ser miembros de los gobiernos actuales, 

grupos guerrilleros o subversivos y la misma ciudadanía, donde cada uno persigue 

su legitimidad desde el punto confrontacional dual. 

De esta manera, se observa que predominan aquellas creencias provenientes de 

la política actual (84%), seguida de las que provienen de los guerrilleros como de 

la ciudadanía (8% respectivamente). Estas creencias se basan en mantener el 

modelo político mayormente, en la represión de ciudadanos ilegales que buscan 

asilo, entre otros. 
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Este análisis se aproxima al hecho por Rocha et al. (2017), quienes evidenciaron 

que los principales objetivos de los episodios de violencia política fueron el reprimir 

a un grupo humano y mantener el modelo político. 

Al respecto Carrión (2018), indica que dentro de la violencia política existen 

diferentes matrices, siendo en este caso, la ejecutada por parte del Estado y la del 

conflicto interno, los cuales utilizan un sistema de valores y creencias para afianzar 

la participación de las personas en contra de los otros, el cual se resume en una 

lucha entre el bien contra el mal (Barreto et al., 2009).  

Finalmente, el último objetivo fue el de identificar los aspectos positivos presentes 

en la violencia política en Latinoamérica, como aquellas respuestas o condiciones 

adaptativas y de bienestar en las víctimas. Se encontró que los aspectos positivos 

podrían ser desarrollados una vez acontecidos los episodios de violencia, como la 

formación de redes de apoyo y de contención, la reorganización de sus vidas y la 

búsqueda de justicia, presentes en el 15% de los estudios analizados; como 

también ser condiciones previas que protejan a las víctimas y promuevan su 

recuperación, como el apoyo emocional, espiritual, económico, social, estatal y 

comunal, la rumiación deliberada de recuerdos dolorosos, una fuerte identidad 

colectiva, funcionamiento familiar óptimo, inserción laboral, propósitos de vida y 

reevaluación positiva, estando en el 85% de los estudios. 

Al respecto, Rocha et al. (2017) se aproximó a evidenciar que existen respuestas 

positivas emergentes en las víctimas de violencia política, como el crecimiento 

postraumático; así como condiciones protectoras previas como la presencia de 

familiares, el apoyo social y deseo de reconciliación. 

Así también, Palomar (2017) y Maldonado et al. (2018) mencionan que existen 

procesos que proporcionan protección ante el estrés de las condiciones percibidas 

en contextos de violencia política, tanto individuales como la adopción de nuevos 

estilos de vida, aculturación, rituales y capacidades cognitivas sobresalientes; 

sociales y familiares como la satisfacción de necesidades básicas y roles claros y 

flexibles; así como aquellos proporcionados por organismos nacionales o 

internacionales como el acceso a la educación, salud, vivienda, empleabilidad y 

asesoría legal y consular.  
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Por otro lado, Valladares et al. (2018) menciona que las estrategias de 

afrontamiento propias de la población, independientemente de los eventos 

traumáticos, pueden reducir la presencia de sintomatología de trastornos mentales 

y facilitarles la superación de condiciones contextuales adversas como la pobreza 

o el desplazamiento, por lo que son consideradas factores protectores ante 

situaciones de violencia gubernamental.  

Este estudio encuentra su fortaleza en la necesidad de descubrir aquella afectación 

a las víctimas de violencia política en Latinoamérica que va más allá de lo físico y 

de evidenciar que la violencia está presente en los modelos políticos actuales, 

generando perjuicios en la población a través de sus manifestaciones. 

Las limitaciones encontradas se enmarcan en la escasa producción científica sobre 

la violencia política en episodios actuales, donde, además de la difusión de noticias 

sobre represión policial contra los ciudadanos, no se habla de las víctimas ni del 

impacto psicológico que les fue generado. 

La relevancia de este estudio radica en la limitada investigación sobre violencia 

política bajo el diseño de Revisión Sistemática en la región, lo que supone un 

precedente para motivar la ejecución de estudios similares, como también aquellos 

dedicados a la utilización de instrumentos, diseño de programas, métodos, etc., que 

puedan ayudar a la población que a día a día sigue viviendo con las consecuencias 

de la violencia política. 

Otra relevancia se encuentra también en que esta investigación como una manera 

de verificar cuánto avance han tenido los diferentes estados para poder ayudar a 

su población afectada, la cual como se puede ver todavía tiene secuelas muy 

presentes que se deben solucionar, sirviendo así como valor estadístico del 

desarrollo en salud mental.  
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VI. CONCLUSIONES 

Se concluye que en Latinoamérica se utiliza la violencia contra las personas y 

comunidades para alcanzar determinados objetivos políticos, dejando 

consecuencias psicológicas, alteraciones emocionales, conflictos y desarticulación 

social familiar, trastornos mentales, alteraciones conductuales y daños contra la 

identidad comunal; y que las víctimas, en su mayoría, provienen de hechos 

suscitados en Colombia. 

Al momento de utilizar la violencia se ve un despliegue extenso de maneras y 

formas para infundir tanto daño como terror a las personas afectando de diferentes 

formas, pero teniendo como fin el aceptar las reglas del grupo de poder. Es así que 

se utiliza la tortura física, la violencia sexual, la opresión, el terrorismo, etc. para 

destruir a la persona en su identidad, mente y cuerpo. 

Para poder hacer uso de esta violencia con la idea de que es lo correcto, se utiliza 

un punto de vista arraigado en las creencias para obtener el respaldo popular. Esto 

es, en síntesis, el implantamiento de la idea del bien contra el mal, consiguiendo 

que el grupo de poder se perciba como el bando de los “buenos” mientras que al 

opositor como el de los “malos”, justificando sus crímenes como una buena causa 

y eliminando la percepción de ser malvados. 

Finalmente, se identificaron condiciones adaptativas y de bienestar que protegían 

a las víctimas del impacto de los episodios de violencia política en Latinoamérica 

y promover su recuperación, como el apoyo global, procesamiento de eventos 

dolorosos y una sólida identidad colectiva; así como respuestas positivas 

emergentes una vez acontecidos, como la formación de redes de apoyo y 

contención para la búsqueda de justicia.  
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VII. RECOMENDACIONES 

A los estados latinoamericanos se les recomienda implementar estrategias de 

apoyo para intervenir en la salud mental de la población víctima de violencia 

política, incluyendo el acompañamiento legal y económico y las facilidades en el 

proceso de migración. 

A las entidades colombianas se les recomienda fortalecer el tránsito hacia el perdón 

y la sana convivencia mediante los organismos pertinentes y procurar la atención 

constante e ininterrumpida de los afectados por las décadas de violencia política. 

En la coyuntura nacional, se recomienda a las entidades pertinentes agilizar y 

fiscalizar la subvención de tratamientos integrales para la población víctima de 

violencia política, así como la creación de fondos económicos para promover su 

recuperación. 

También se recomienda diseñar estrategias legales de conciliación para prevenir la 

ocurrencia de episodios de violencia política, así como implementar lineamientos 

de promoción de factores protectores en comunidades vulnerables a la violencia 

política. 

Finalmente, se recomienda fortalecer el estudio de las variables en episodios de 

actualidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de datos 

País 

Base 

de 

datos Año 

Autor(es

) Tipo Diseño 

Context

o Muestra 

Evento 

desencadenante 

Consecuencias 

psicológicas 

Como se 

presentó 

la 

violencia 

Creencias que 

legitimaron la 

violencia 

Aspectos 

positivos del 

impacto 

psicológico 

Arge

ntina 

ProQu

est 

202

0 

Cañón Cualitativo Fenomeno

lógico 

Argentin

a 

4 

mujeres 

presas 

políticas 

Dictadura 

argentina 

Recuerdos 

asociados al 

trauma, miedo, 

culpa, vergüenza, 

alteración de la 

identidad 

Tortura Castigo obtenido por 

ser mujer subversiva 

 

Bras

il 

EBSC

O 

201

9 

Barbosa 

et al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Brasil 511 

mujeres 

en 

pobreza 

Desigualdad 

social 

Sufrimiento, 

tristeza crónica, 

sintomatología 

ansiosa y 

depresiva, 

somatización 

Empobreci

miento y 

opresión 

Preservar el modelo 

económico 

capitalista 

El apoyo 

financiero, 

instrumental y 

emocional 

permiten 

enfrentar el 

sufrimiento y la 

privación 

Bras

il 

EBSC

O 

201

7 

Dimenst

ein et al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Brasil 2012 

resident

es de 

asentam

ientos 

Desigualdad 

social 

Consumo de 

alcohol, 

sintomatología de 

Trastornos 

Mentales 

Comunes 

Empobreci

miento y 

opresión 

Preservar el modelo 

económico 

capitalista 

 



 

 
 

Bras

il 

EBSC

O 

201

7 

Da Silva 

et al. 

Exploratorio Descriptiv

o 

Itá, 

Brasil 

43 

poblador

es 

afectado

s 

Depredación de 

territorios 

Sufrimiento, 

perturbación en el 

entorno, 

sintomatología 

depresiva, 

migración, suicidio 

Desplaza

miento 

forzado 

Los nativos e 

indígenas dificultan 

el desarrollo 

económico y la 

explotación de 

recursos 

 

Bras

il 

EBSC

O 

202

0 

Ribeiro 

et al. 

Cualitativo Estudio de 

casos 

Brasil Participa

ron 16 

mujeres 

en 

situación 

de calle 

Desinterés del 

estado 

Alteraciones del 

ánimo, sueño y 

apetito, intentos 

de suicidio, 

sintomatología 

depresiva, 

somatización 

Privación 

de 

necesidad

es 

básicas, 

sexismo 

Las mujeres sin 

hogar no poseen 

protección del 

Estado y son 

marginadas por la 

sociedad 

 

Chil

e 

ProQu

est 

202

1 

Gómez 

y García 

Descriptivo Correlacio

nal 

Chile 200 

víctimas 

de la 

dictadur

a militar  

Dictadura militar 

chilena 

TEPT Tortura,  

prisión  

política,  

exilio, 

relegación

, 

clandestini

dad por 

persecució

n política, 

exoneraci

ón  por  

causa  

política, 

desplazam

iento 

forzado 

Ideología política, el 

afrontamiento 

religioso y represión 

de población 

 Cambios 

positivos en 

Crecimiento 

postraumático, 

mejor 

resiliencia, 

afrontamiento a 

dificultades 



 

 
 

Chil

e 

Dialne

t 

202

2 

Barrera 

et al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Chile 771 

adultos 

Protestas 

sociales 

  Modificar y 

preservar el modelo 

político 

Adultos chilenos 

presentan 

mayor bienestar 

social y 

satisfacción con 

la vida. 

Chil

e 

Scopu

s 

201

8 

Townse

nd 

Descriptivo Narrativo Chile Un 

paciente 

torturad

o 

Dictadura militar 

chilena 

Trauma sexual, 

conflictos 

emocionales 

Tortura 

sexual 

Reprimir a la 

población chilena 

para evitar 

denuncias y 

acciones colectivas 

 

Chil

e 

EBSC

O 

201

8 

Faudez 

et al. 

Cualitativo Fenomeno

lógico 

Chile 19 

mujeres 

familiare

s de 

detenido

s/desap

arecidos 

Dictadura militar 

chilena 

Duelo patológico, 

desarticulación 

familiar 

Desaparici

ón forzada 

Reprimir a la 

población chilena 

para evitar 

denuncias y 

acciones colectivas 

Formación de 

una comunidad 

de contención, 

reorganización 

y búsqueda de 

justicia 

Chil

e 

Scopu

s 

201

9 

Cárdena

s et al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Chile 251 

sobrevivi

entes de 

violencia 

política 

Dictadura militar 

chilena 

 Persecuci

ón política, 

tortura, 

ejecución, 

desaparici

ón forzada 

Reprimir a la 

población chilena 

para evitar acciones 

colectivas y 

mantener el orden 

militar 

La rumiación 

deliberada y la 

búsqueda de 

aspectos 

positivos 

permiten el 

crecimiento 

postraumático  



 

 
 

Chil

e 

ProQu

est 

201

9 

Mera et 

al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Chile 100 

inmigran

tes 

latinoam

ericanos 

en Chile 

Crisis social en 

Latinoamérica 

Discriminación Desplaza

miento 

forzado 

 Tener un 

empleo mitiga 

los efectos de la 

discriminación e 

incrementa el 

bienestar 

psicológico 

Chil

e 

Scopu

s 

202

1 

García 

et al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Araucan

ía, Chile 

200 

miembro

s de la 

comunid

ad 

Mapuch

e 

Depredación de 

territorios 

Malestar, angustia Discrimina

ción 

Las etnias son seres 

inferiores a quienes 

viven en la ciudad 

La intensidad 

de la identidad 

colectiva mitiga 

los efectos de la 

discriminación 

Colo

mbia 

Redal

yc 

201

9 

Castañe

da et al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Colombi

a 

265 

víctimas 

Conflicto 

armado interno 

Función social, rol 

emocional y salud 

mental 

Desplaza

miento 

forzado y 

amenaza 

a la 

integridad 

Preservar el modelo 

político 

 

Colo

mbia 

Scopu

s 

201

7 

Campo 

et al. 

Analítico Observaci

onal 

Colombi

a 

943 

víctimas 

Conflicto 

armado interno 

mayor sufrimiento 

emocional,  

depresivos, 

estigmatización 

percibida y 

ansiedad, estrés 

Desplaza

miento 

forzado 

Preservar el modelo 

político 

 



 

 
 

Colo

mbia 

Redal

yc 

201

9 

Sánchez 

et al. 

Descriptivo Analítico Colombi

a 

471 

adolesc

entes 

Conflicto 

armado interno 

fobia específica, 

TEPT, trastorno 

depresivo mayor, 

el consumo precoz 

de sustancias, 

comportamiento 

suicida y efectos 

en el desarrollo 

personal, social y 

familiar. 

desplazam

iento 

forzado, 

despojo 

de tierras, 

amenazas

, actos 

terroristas 

y 

homicidios

. 

Preservar el modelo 

político 

Reforzamiento 

del 

funcionamiento 

familiar y apoyo 

social 

adecuado. 

Colo

mbia 

Dialne

t 

201

8 

Mayor et 

al. 

Exploratorio Analítico Colombi

a 

32 

víctimas 

de 

desplaz

amiento 

forzado 

Conflicto 

armado interno 

Sentimientos y 

conductas de 

aislamiento social, 

Desesperanza, 

Tristeza, 

desconfianza 

Desplaza

miento 

forzado y 

amenaza 

a la 

integridad 

Preservar el modelo 

político 

 propósitos en 

la vida, apoyo 

espiritual , 

resiliencia y 

reevaluación 

positiva 

Colo

mbia 

Scopu

s 

202

1 

Morales 

et al. 

Observacional Analítico Colombi

a 

1026 

registros 

de 

víctimas 

Conflicto 

armado interno 

TEPT mas en 

mujeres que 

hombre y 

personas 

mayores, 

problemas 

familiares y 

personales 

Desplaza

miento 

forzado y 

amenaza 

a la 

integridad 

Preservar el modelo 

político 

 

Colo

mbia 

EBSC

O 

202

0 

Girón et 

al. 

Descriptivo Descriptiv

o 

Colombi

a 

Dos 

persona

s 

familiare

s de 

Persecución 

política 

Sentimiento de 

indignación, 

experiencias de 

tristeza y enojo, 

miedo por perder 

Amenaza 

a la 

integridad 

Preservar el modelo 

político 

generación de 

redes de apoyo 



 

 
 

presos 

políticos 

y dos 

profesio

nales en 

psicologí

a que 

laboran 

en 

centros 

penitenc

iarios 

donde 

residen 

presos 

políticos. 

a sus allegados,  

estigmatización de 

las personas que 

conforman su 

contexto social. 

Colo

mbia 

Scopu

s 

202

1 

Doria et 

al. 

Cualitativo Descriptiv

o 

Colombi

a 

25 niños 

y niñas, 

11 

madres 

y 4 

abuelas 

cuidador

as 

Conflicto 

armado interno 

Estancamiento de 

un desarrollo 

psicoemocional 

sano, ansiedad, 

depresión, 

sentimientos de 

desesperanza. 

Consecue

ncias 

indirectas 

del 

desplazam

iento 

forzado, 

amenaza 

a la 

integridad 

física, 

abandono 

del estado 

Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

Resiliencia y 

apoyo comunal 



 

 
 

Colo

mbia 

ProQu

est 

202

0 

López et 

al. 

Cuantitativo Correlacio

nal 

Cúcuta, 

Colombi

a 

95 

mujeres 

víctimas 

Conflicto 

armado interno 

angustia 

emocional y 

morbilidad 

psicológica 

Discrimina

ciones 

estructural

es, 

amenaza 

a la 

integridad 

  Mejores 

relaciones 

positivas en 

mujeres viudas                                        

Mujeres 

mayores mejor 

auto 

aceptación, 

dominio del 

entorno, 

crecimiento 

personal, 

propósito de 

vida y  bienestar 

psicológico. 

Colo

mbia 

ProQu

est 

201

9 

Salas et 

al. 

Cuantitativo Descriptiv

o 

Colombi

a 

1139 

sobrevivi

entes 

del 

conflicto 

armado  

Conflicto 

armado interno 

Desconfianza, 

TEPT 

Amenaza 

a la 

integridad, 

actos 

terroristas, 

homicidio, 

desplazam

iento 

forzado, 

despojo 

de tierras 

Preservar el modelo 

político 

Incremento en 

la auto 

aceptación, 

autonomía, 

crecimiento 

personal y 

propósito de 

vida 

Cub

a 

ProQu

est 

202

1 

Cordero 

y Jara 

Descriptivo Exploratori

o 

Redes 

de 

cubanos 

40 

cubanos 

resident

es fuera 

Crisis social en 

Latinoamérica 

Miedo, 

inseguridad, 

inseguridad, 

Políticas 

anti 

migratoria

s, 

Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

 



 

 
 

fuera de 

su país 

de su 

país 

violencia, 

subordinación 

detención 

de 

migrantes, 

hacinamie

nto 

Ecu

ador 

EBSC

O 

201

9 

Reyes 

et al. 

Descriptivo Correlacio

nal 

Ecuador 44 

colombi

anos 

refugiad

os en 

Ecuador 

Crisis social en 

Latinoamérica 

Afectación 

emocional, estrés 

por el entorno 

Detención, 

asesinato 

Reprimir a los 

ciudadanos que 

ingresan ilegalmente 

solicitando asilo 

 

Latin

oam

erica 

PROQ

UEST 

201

9 

 Lourdes 

MoroGut

iérrez      

María 

Jesús 

Pena 

Castro          

María 

FiolRuiz 

Cualitativo Correlacio

nal 

Latinoa

mérica 

14 

mujeres 

de 

origen 

latinoam

ericano, 

Crisis políticas, 
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