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RESUMEN 

Objetivo Caracterizar la investigación realizada en torno a los efectos sobre la salud 
mental y psicosociales en una población de supervivientes de la masacre de Bojayá 
(Chocó), ocurrida en 2002. 
Métodos Se llevó a cabo una revisión sistemática y exploratoria de la literatura, en 
inglés, español y portugués, entre los años 2002 y 2021, usando bases de datos y 
repositorios institucionales. 
Resultados De los 47 documentos incluidos, el 44,68% fueron artículos de investiga-
ción. El 91,49% del total utilizó métodos cualitativos. El año 2020 tuvo la mayor pro-
ducción sobre el tema (25,53%). Los estudios identificaron afectaciones sobre la salud 
mental, incluidos trastornos postraumáticos, depresivos, de ansiedad y riesgo suicida; 
con mayor frecuencia, aspectos psicosociales como manifestaciones de resiliencia y 
estrategias de afrontamiento individual y colectivo. 
Conclusión Predominaron los documentos sobre impactos psicosociales, basados en 
metodologías cualitativas, lo cual muestra la capacidad comunitaria para sobreponerse 
a la adversidad. La investigación en salud mental, que fue escasa, evidenció signos, 
síntomas y trastornos persistentes. Es necesario ampliar la investigación psicosocial y 
en salud mental sobre los efectos de esta masacre, a partir de diseños que compagi-
nen las fortalezas de ambas aproximaciones. 

Palabras Clave: Salud mental; impacto psicosocial; conflictos armados; literatura de 
revisión como asunto; salud pública (fuente: DeCS, BIREME).

ABSTRACT 

Objective To characterize the research carried out on the effects on mental health 
and psychosocial health in a population of survivors of the Bojayá (Chocó) massacre, 
which occurred in 2002. 
Methods An exploratory systematic review of the literature was carried out in English, 
Spanish, and Portuguese between 2002 and 2021, using databases and institutional 
repositories. 
Results Of the 47 documents included, 44.68% were research articles. 91.49% of the 
total used qualitative methods. The year 2020 had the highest production on the subject 
(25.53%). The studies identified mental health effects, including post-traumatic disor-
ders, depression, anxiety and suicide risk; more frequently, psychosocial aspects such 
as manifestations of resilience and individual and collective coping strategies. 
Conclusion Documents on psychosocial impacts, based on qualitative methodologies, 
predominated, which shows the community's capacity to overcome adversity. Mental 
health research, which was scarce, evidenced persistent signs, symptoms and disorders. 
It is necessary to expand psychosocial and mental health research on the effects of this 
massacre, based on designs that combine the strengths of both approaches. 
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Los conflictos armados pueden ocasionar alteracio-
nes de la salud mental, entendidas como signos, 
síntomas y trastornos, como también afectaciones 

del bienestar psicosocial, en clave vincular, de derechos 
y construcción de sentidos (1-4). La impunidad y la des-
atención pueden exacerbar los impactos negativos (3,4).

En la masacre de Bojayá, del 2 de mayo de 2002, murie-
ron 119 personas, hubo múltiples lesionados y tuvo lugar 
un desplazamiento masivo de familias (5,6). Para las vícti-
mas, los acuerdos de paz del 2016 despertaron esperanzas 
de reparación integral (7,8), aunque la violencia del con-
flicto armado interno no ha cesado en su territorio (9,10).

El objetivo de esta revisión es caracterizar, desde litera-
tura científica, la investigación efectuada en población su-
perviviente de dicha masacre, con relación a efectos sobre 
la salud mental y psicosociales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Revisión de alcance en el periodo 2002-2021, explorando 
bases de datos como PubMed, Medline, Desastres, MedCa-
rib, paho, wholis, lilacs, ibecs, Redalyc, Jstor, doaj, 
SciELO y Google Académico, así como repositorios univer-
sitarios e institucionales de nivel nacional, de organizacio-
nes no gubernamentales (ong) e intergubernamentales. 

Las palabras clave utilizadas fueron: conflictos armados; 
salud mental; factores protectores y de riesgo; trastornos 
mentales; síntomas psíquicos; impacto psicosocial; sis-
temas de apoyo psicosocial; familia; redes comunitarias; 
apoyo social; sufrimiento; duelo; desplazamiento forzado; 
memoria; resistencia; reasentamiento; reterriorialización y 
Bojayá, unidas en ecuaciones por los conectores or y and. 

Se incluyeron documentos en español, inglés y portu-
gués en torno a impactos sobre la salud mental y psicoso-
cial, en supervivientes de la masacre de Bojayá. Para ello, 
se utilizó como instrumento el Mixed Methods Appraisal 
Tool - Versión 2018 (mmat), el cual hace referencia a re-
visiones de literatura sistemáticas que combinan estudios 
cualitativos, cuantitativos y mixtos (11). Así, se aceptaron 
los que obtuvieran mínimo 4/5, con la escala de puntaje 
de calidad mmat. Se excluyeron los puntajes de 3/5 o me-
nos. Al final, se incluyeron 47 documentos heterogéneos, 
que se sintetizaron cualitativamente (Figura 1). 

RESULTADOS

Caracterización bibliométrica
Los 47 documentos estaban escritos en español, 44,68% 
fueron artículos de investigación, 29,79% tesis (Tabla 1), 
8,51% artículos de reflexión, 8,51% informes de investi-

Registros identificados 
bases (n=20 349) Registros otras fuentes (n=3)

Registros examinados (n=72) Excluidos (n=6)

Valorados texto completo (n=66)

Incluidos síntesis 
cualitativa (n=47)

In
cl

us
ió

n
E

le
gi

bi
lid

ad
C

rib
ad

o
Id

en
tif

ic
ac

ió
n

Excluidos (n=19)

Registro sin duplicados (n=72)

Fuente: Modificado The PRISMA Group (2009).
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gación, 6,38% ensayos y 2,13% libros. El 91,49% tenía 
metodología cualitativa, y 8,51% cuantitativa. El año 
2020 tuvo la mayor producción (25,53%). 

De los supervivientes de la masacre de Bojayá aborda-
dos en los documentos, el 63,83% fueron desplazados re-
tornados a dicha población, el 8,51% fueron desplazados 
ya reasentados en otro territorio, el 19,15% no distinguió 
entre estos, y el 8,51% contempló población de varias ma-
sacres, incluida la de Bojayá. 

Perspectiva de salud mental
La literatura de salud mental, la cual fue escasa (4 do-
cumentos; 8,51%), incluyó estudios con fuente primaria 
realizados al año (12,13) y a los 16 años (14) de la ma-
sacre, además de un estudio de fuentes secundarias (15) 
con indicadores de salud mental. Predominaron os méto-
dos cuantitativos, poblaciones mayoritariamente femeni-
nas y edades entre los 18 y los 72 años (12-14). Se utili-
zaron instrumentos diagnósticos estandarizados (12,13) 
y valoraciones clínicas (14).

Se identificaron, principalmente, síntomas del trastor-
no por estrés postraumático (tept), trastornos depresivos 
(td) y de ansiedad (ta), y riesgo suicida (rs) (12-14). El 
tept se informó entre 37% (12) y 56% (14), con mayor 
frecuencia entre retornados a Bojayá y en hombres (14). El 
riesgo suicida alcanzó el 37%, más acentuado en desplaza-
dos reasentados en Quibdó (12,16). El td activo fluctuó en-
tre 12% (14) y 37% (12), y predominó en mujeres (12,13). 
El ta generalizado tuvo mayor presencia en hombres (12).

Quienes presentaban tept, exhibían distanciamiento 
afectivo hacia otras personas, baja autoestima, menores 
estrategias de afrontamiento relacionadas con la religión, 
inhibición de expresión de dificultades de afrontamiento, 
y mayor búsqueda de servicios de salud (14,16).

 Perspectivas psicosociales
La modificación de tradiciones culturales y redes comuni-
tarias fue un efecto psicosocial identificado con frecuen-
cia, junto al trauma individual y social (9,17,18), así como 
la exposición continuada a violencias, la insatisfacción de 
necesidades básicas y la pérdida de lazos familiares y so-
ciales, con detrimento de saberes, prácticas y valores an-
cestrales (19-22). 

Las mujeres han sido centrales para la recuperación 
psicosocial, por su capacidad de resiliencia, lucha social 
y construcción de memoria, mediante acciones relacio-
nadas con el canto, el tejido y la siembra, además de la 
configuración de organizaciones comunitarias defenso-
ras de derechos (23,24). 

La lucha comunitaria ha permitido avances para la  
recuperación psicosocial, como las exhumaciones e iden-
tificaciones de víctimas desaparecidas, lo cual hecho po-
sible la celebración de ritos fúnebres adecuados (25,26). 
Entre otros medios de superación y resiliencia (27-30), 
destaca el fortalecimiento de las redes sociales, median-
te el arte y la pedagogía (31,32), manteniendo viva la 
memoria colectiva (32-35). 

DISCUSIÓN

La investigación sobre salud mental y bienestar psicoso-
cial en supervivientes a la masacre de Bojayá se ha desa-
rrollado, esencialmente, desde perspectivas psicosociales, 
con estudios cualitativos que muestran los efectos sobre 
la población en términos de modificación de sus modos 
de vida y estrategias para la superación de la adversidad 
implementadas por el propio colectivo afectado. Dichas 
estrategias sostienen la intervención social ante un even-
to violento como la masacre de Bojayá (36-38), despato-

Título Año Autores
"Ya no llega el Limbo porque la gente bailando está”  Prácticas de memoria en Bojayá – Chocó 2009 Millán D
Resistencias pacíficas afrocolombianas. Violencia, desplazamiento forzado y retorno. Bellavista - Bojayá, 
mayo 2 de 2002. 2011 Ortiz N

Escenas de reconocimiento aportes a la política pública de reparación integral a partir del análisis de Kilele, 
una epopeya artesanal 2012 Acosta P

Repertorios de duelo de mujeres rurales sobrevivientes a cuatro masacres 2016 Luna Y
Construcción de espacios de comunicación y Memoria Histórica de las víctimas del conflicto colombiano en 
el municipio de Bojayá. Una mirada a través de las expresiones musicales (2002-2014) 2016 Muñoz NA

La elaboración de la memoria de la masacre de Bojayá mediante el teatro como reconstrucción viva de los 
hechos una descripción de la Obra de teatro “Kilele” 2017 Ruiz J

Música como práctica discursiva de poder: un análisis crítico del texto de las alabaoras de Bojayá en la 
firma del acuerdo de paz (2016) 2017 Niño AF

Perfil epidemiológico de la población víctima del conflicto armado sobre-viviente a la masacre de Bojayá, Chocó 2018 Moreno N
Del “derecho a la reparación” a la reconstrucción de la vida: trayectorias de los grupos de mujeres 
Artesanías Guayacán y Choibá frente a la reparación en el Medio Atrato chocoano 2019 Villamizar A

Proceso de atención psicosocial a la población adulta que comprende entre los 25 y 40 años edad, víctima 
de la masacre de Bojayá en torno a la resiliencia y proyecto de vida 2020 Flórez Tello & Rentería

Aportes de estrategias performativas y participativas a la atención psicosocial de víctimas del conflicto 
armado desde la mirada del colectivo AFROMUPAZ 2020 De Narváez M

Las voces de las mujeres cantoras del pacífico colombiano como mecanismo de resiliencia, memoria y perdón. 2020 Parra C, Mateus P
Cantos, turbantes y trenzados: el arte femenino de resistir en medio de la guerra 2020 León G, Soto L
Canta, mujer, canta. Tiempos, espacios y cantos femeninos en los ciclos de la guerra y el dolor.  
La experiencia de Las Musas de Pogue 2020 Reyes A

Tabla 1. Tesis sobre salud mental y bienestar psicosocial revisadas
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logizando el sufrimiento y poniendo énfasis en la agencia 
de las víctimas para su superación (39,40), y en su resis-
tencia (41-43), lo que permite la reconstrucción de redes 
sociales y la participación ciudadana (44,46).

Fueron escasos los estudios identificados desde el enfo-
que de salud mental. Entre los principales trastornos en-
contrados en los supervivientes de la masacre de Bojayá, 
se encontró: td, tept, ta y rs. Los hallazgo de este es-
tudio coincidieron con los de Piñeros (47) y Campo-Arias 
(48), en cuanto a la mayor visibilización de afectaciones 
en salud mental por violencia del conflicto armado entre 
mujeres, lo cual pudiera corresponder a una mayor vul-
nerabilidad, o bien a proclividad para solicitar servicios 
de salud y participar en estudios sanitarios. Aunque, por 
un lado, la población hace un llamado a no patologizar ni 
medicalizar el sufrimiento (49), por el otro, ha solicitado 
mejor acceso a servicios de salud mental y general para 
sus síntomas persistentes (14).

Esos servicios han de tomar en cuenta las iniciativas 
propias de la comunidad, para fomentar el bienestar y la 
resistencia ante los efectos de las dinámicas violentas del 
conflicto armado en el territorio, permitiendo a los boja-
yaceños afianzar el ejercicio de sus derechos y fortalecer 
su sentido de dignidad (29,50). 

Resulta fundamental ampliar la investigación que pro-
fundice en los conocimientos psicosociales y en salud 
mental relativos a los supervivientes de la masacre de 
Bojayá, de manera integrada, como herramientas útiles 
para la reparación integral, a pesar de la persistencia de la 
violencia armada (51-53) ♣ 

Conflictos de intereses: Ninguno.

Financiación: Proyecto “Salud Mental en la comunidad de Víc-
timas del conflicto armado sobrevivientes a la masacre de Bojayá 
en el Departamento de Chocó, Colombia”, convocatoria 891 de 
2019 para Jóvenes Investigadores MinCiencias - Universidad Na-
cional de Colombia.
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