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Introducción

La Ruta Pacífica de las Mujeres desarrolló en el año 2003 su Política de Autoprotección2 como 
una herramienta fundamental para su accionar de cara al escalamiento del conflicto armado 
y la grave crisis humanitaria que atravesaba el país, y para proteger la vida de cada una de las 
organizaciones y mujeres que integraban el movimiento. Hoy en el año 2019 el país transita hacia 
la paz, camino que no será fácil y que hasta ahora ha desatado un gran número de amenazas y 
asesinatos de personas líderes en las regiones entre 1 enero de 2016 y el 30 de junio de 2019 han 
sido asesinas 482 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos3, acompañado 
del aumento desproporcionado de las violencias contra las mujeres en cada uno de los territorios 
(4 feminicidios al día)4, por parte de quienes se oponen a un país en paz y garantista de los 
derechos humanos para las mujeres. Por estas razones desde la Ruta se actualizan las diferentes 
prácticas, saberes, emociones e intuiciones, que dan vida a su Estrategia de Protección y 
Autoprotección, y que se ha tejido y construido durante 23 años de existencia desde lo local 
a lo nacional.

El trabajo de actualización de la estrategia es conjunto, parte de cada regional, donde las 
organizaciones y mujeres integrantes, reflexionan permanentemente las palabras protección 
y autoprotección, entendidas de manera integral para incorporarlas o “pasarlas por el cuerpo” 
de todas y cada una, analizan el contexto particular de sus territorios, actualizan sus planes de 
protección y autoprotección, y posteriormente comparten estas reflexiones, transformaciones 
con las mujeres de las otras regionales y desde la voz del colectivo se anuda y materializa la 
Estrategia de Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres, la cual  regresa  a  las regionales 
para realimentar y robustecer los planes de autoprotección y así tejer la gran colcha con la que 
se arropa el movimiento en su conjunto  y que  guía su accionar para conjurar los miedos e 
incertidumbres que traen los tiempos de construcción de la paz.

El objetivo de esta estrategia es que todas y cada una de las mujeres y organizaciones que hacen 
parte de la Ruta Pacífica, afiancen los elementos conceptuales, pedagógicos, metodológicos y 
prácticos construidos a lo largo de 20 años de acción, para ponerlos al servicio de acciones 
individuales y colectivas que permitan prevenir violaciones a los derechos humanos,  
salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres, desde la dignidad, a la vez fortalecer 
el movimiento, las organizaciones, los grupos y las comunidades que habitan las 
mujeres, como un aporte vital desde la Ruta Pacífica a la implementación del Acuerdo y el 
posconflicto, que permita prevenir, el incremento de las violaciones de los derechos humanos 
y de manera específica a las mujeres; especialmente de aquellas que trabajan día a día por la 
búsqueda de la paz.    

2   Gutiérrez Londoño. Diana M. Ruta Pacífica 2003.
3   Defensoría del Pueblo. Tomado de http://www.defensoria.gov.co/es/
4   En Colombia hay 4 feminicidios al día, la impunidad es del 90%. El espactador.com. tomado de http://www.elespectador.com/noticias/
nacional/mujer-no-siga-siendo-victima-consejera-equidad-de-mujer-articulo-613624
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Este documento se divide en dos apartados el primero en el cual se desarrolla la Estrategia de 
Autoprotección de la Ruta Pacífica: sus características, definiciones y pasos. Y la forma como 
esta se articula con la actual Estrategia de Protección existente en el país para las mujeres 
lideresas y defensoras de derechos humanos. Un segundo apartado en el cual se recogen los 
Planes Regionales de Protección y Autoprotección y los principales aspectos del proceso de 
actualización regional de los mismos.

En el momento actual del país, se hace imperativo crear las condiciones para la protección de 
las comunidades y en especial, la protección de las mujeres puesto que no solo son víctimas de 
violencias sociales por el ejercicio de liderazgo, sino que en este contexto las violencias privadas 
y públicas contra las mujeres tienden a incrementarse. Partimos de hacer lo propio; lograr 
mecanismos de autoprotección, que además protejan a las mujeres de los grupos armados, 
sin embargo, continuamos con la exigencia hacia el Estado para que adopte sus obligaciones 
constitucionales de protección y garantía para, en primer lugar, la vida y el derecho a ser líder 
y lideresa social y política y defensoras de derechos humanos sin que les implique ninguna 
consecuencia. Así como la libertad de toda la población colombiana y con mayor énfasis a todos 
aquellos (as) que por su labor de liderazgo hoy están en mayor riesgo.



9

Introducción

      

1
Estrategia de 
Protección y Autoprotección de 
la Ruta Pacífica de las Mujeres       

PARTE I





11

PARTE I - 1. Estrategia de Protección y Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres

1.1. ¿La Protección o seguridad?

A partir del rito fundante de la Ruta en Mutatá en 1996, se ha venido construyendo, practicando 
acciones, criterios de protección y autoprotección; este ejercicio constante ha permitido 
delimitar el enfoque desde el cual se llena de contenido y vida estas palabras ¿Qué es lo que 
entendemos por protección? y ¿cuál es su diferencia con la seguridad, palabra comúnmente 
usada para abordar este tema por la sociedad?

El primer punto de partida es que usualmente estas palabras son usadas como sinónimas, 
sin embargo, los conceptos de protección y seguridad contemplan significativas diferencias, 
para identificarlas es importante retomar los significados del diccionario de la Real Academia 
Española que señala (Gutiérrez, Diana 2003):

Protección: Acción y efecto de proteger.
Proteger: Amparar, favorecer, defender, resguardar de un perjuicio o peligro, rodear.
Seguridad: Cualidad de seguro. Fianza u obligación de indemnidad a favor de uno, regularmente 
en materia de intereses. De seguridad. loc. adj. Que se aplica a un ramo de la administración 
pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos. Se aplica también a ciertos 
mecanismos que aseguran un bien… etc.

Así entonces la protección y autoprotección son acciones conscientes por parte de las 
personas dirigidas a proteger, salvaguardar, resguardar de un peligro, mientras que la seguridad, 
está relacionada con acciones de terceros, con mecanismos para lograr la sensación de seguridad 
ejemplo: rejas, armas, escoltas, carros blindados, estructuras militares entre otras.

1.2. La Protección para la Ruta Pacífica de las Mujeres

Históricamente el accionar de la Ruta Pacífica se ha sustentado en la Estrategia 
Autoprotección y la Protección, noción ligada a la construcción los vínculos, tejer y 
fortalecer confianzas, reconocer los miedos; para dimensionarlos en su verdadera magnitud y 
poder saber cómo afrontarlos. Es desde este acumulado político simbólico, que se generan los 
instrumentos necesarios para construir un sistema de protección política desde la movilización 
y la resistencia civil no violenta contra la guerra, las violencias y los autoritarismos.

Los principios y el accionar  de la Ruta Pacífica,  evidencian que lo político y lo simbólico 
están relacionados, la idea de solidaridad y sororidad, impulsa nuestra movilización política, 
esto nos ha llevado a realizar acciones de gran importancia política y a la vez a disminuir el 



12

Estrategia de Protección y Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres

riesgo, al movilizarnos por territorios en las épocas de máxima confrontación y disputa de los 
actores armados, y hoy a ponerla al servicio de la construcción de la paz, la reconciliación y la 
convivencia en las comunidades y organizaciones sociales.  

No se trata sólo de la simple sobrevivencia. Se debe preservar, proteger, salvaguardar la vida de 
cada una de las integrantes de la Ruta Pacífica y visibilizar, proyectar y fortalecer el movimiento 
político y la organización social. El Sistema de Protección es un requisito para la proyección 
política de la Ruta Pacífica.

Desde la lógica de la ‘seguridad’, las personas y las organizaciones se aíslan, se encierran, 
se clandestinizan; desde la lógica de la protección y autoprotección, las personas y sus 
organizaciones, fortalecen vínculos, construyen alianzas, tejen confianzas, se protegen, 
se resguardan, se favorecen, se amparan, se defienden a sí mismas y a sus organizaciones y 
comunidades. 

El autocuidado es la primera fórmula de protección personal, del grupo, del movimiento y de la 
comunidad, por lo que debemos mantener intacta nuestra posición de autonomía frente a todos 
los actores armados, incluidos los del Estado, lo mismo que nuestro NO ROTUNDO a la guerra 
y las violencias como forma de hacer política y resolver los conflictos. En el autocuidado las 
medidas personales, no solo para las movilizaciones, sino también en nuestra vida cotidiana, 
son fundamentales.

La oportunidad de la reacción y la capacidad de prever, es decir la sabiduría que nos da la intuición, 
puede salvar vidas, por lo tanto, para la prevención es fundamental el análisis de contexto de 
manera cotidiana al igual que el mapeo de los riesgos y amenazas. Juntarse con otras personas 
y/o organizaciones a través de espacios de hermanamiento y protectorado para construir redes 
de información y comunicaciones, facilitan nuestra Protección y Autoprotección.

La Protección la tenemos que asumir como una responsabilidad colectiva que comienza en 
cada una de nosotras, “Mi protección depende de todas, la protección de todas depende de 
mí”. La fuerza que logramos cuando estamos juntas, cuando juntas nos manifestamos contra la 
guerra y las violencias, nos da el impulso para avanzar en la construcción de lazos sororos entre 
nosotras, camino pedagógico y amoroso hacia una real protección y autoprotección.

1.3. Nuestro trabajo, nuestros principios y su relación 
con la protección

Consideramos que la Ruta Pacífica es, en sí misma, una Estrategia de Autoprotección 
y Protección, por sus apuestas políticas y principios filosóficos, la Ruta Pacífica no está en 
contra de nadie en general, ni en particular, está a favor de las salidas políticas negociadas a 
los conflictos y propone nuevas maneras de tramitar todos los conflictos en la sociedad: los 
públicos y privados.
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Nuestras apuestas políticas y postulados éticos del pacifismo, la no violencia, el antimilitarismo 
y el anti armamentismo, la resistencia pacífica, creativa, lúdica, simbólica... a la guerra y a las 
violencias; son en sí mismas nuestros escudos de autoprotección y protección, que se activan 
día a día mediante el autocuidado, las acciones no violentas, la tramitación amorosa, política y 
dialogante de los conflictos.  

Partimos del presupuesto que la mejor manera para proteger-nos es la acción política cotidiana 
y pública, articulada a otras organizaciones y movimientos, coherentes con nuestras apuestas.

La autoprotección y la protección se deben integrar a cada uno de los diferentes planes de 
trabajo, no es un plan de trabajo más, se debe planificar, gestionar e incorporar al quehacer 
político de la Ruta Pacífica.

Gestionar la autoprotección y la protección, implica planificarla, es decir elaborar planes y 
procedimientos de autoprotección y protección, tanto para tiempos ‘normales’ como en caso 
de emergencias. Así los planes de autoprotección y protección no son estáticos, son dinámicos 
y se adaptan periódicamente a las necesidades y requerimientos propios del trabajo en cada 
localidad o región, pues su formulación obedece a los análisis globales y se reforman en contraste 
con la práctica y su evaluación.

La gestión de la autoprotección y protección, es un proceso, no es un sistema estático, hay 
que tener en cuenta las posibles ‘resistencias’ a las Estrategias de Autoprotección y Protección 
por parte de las mujeres, recordemos que la Ruta Pacífica es un movimiento político y social 
que agrupa a mujeres que comportan muchas diversidades e interseccionalidades, por ello esta 
gestión debe ir de la mano de nuestros postulados políticos y éticos: el feminismo, el pacifismo, 
el anti armamentismo, la no violencia, la movilización contra la guerra y las violencias y la 
coherencia en nuestro accionar con dichos postulados.

La coherencia, la comunicación permanente con todas y cada una de las mujeres que hacemos 
parte de la Ruta Pacífica, son fundamentales para garantizar que se aplique el Sistema de 
Autoprotección y Protección. Para nosotras es vital la tramitación del miedo y las tensiones 
porque pueden ocasionar barreras para el trabajo y concretamente para la aplicación del Sistema 
de Autoprotección y Protección.

1.4. Conceptos básicos en materia de protección

Es importante para efectos de construir la Estrategia de Protección de la Ruta Pacífica, tener 
unos mínimos claros sobre los conceptos: AUTOPROTECCIÓN, PROTECCIÓN, RIESGO, 
VULNERABILIDAD, AMENAZA, PLAN DE PROTECCIÓN.
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1.4.1  RIESGO

Según el diccionario se trata de “contingencia o proximidad de un daño”5. “El riesgo es inherente 
al trabajo en escenarios de conflicto. No hay una definición ampliamente aceptada de riesgo, 
pero podemos decir que el riesgo hace referencia a “eventos posibles, aunque inciertos, que 
pueden producir daños”6.

En Colombia, todas las organizaciones, movimientos sociales y/o políticos, agremiaciones, 
sindicatos, etc. que trabajamos por la vigencia plena de los derechos humanos, por el acatamiento 
a las normas del Derecho Internacional Humanitario y/o por la resolución negociada de los 
conflictos armados, así como la construcción e implementación del Acuerdo Final de Paz,  
corremos un riesgo común por los mismos niveles de conflictividad y por estar en un escenario 
de posconflicto con grupos armados aún vigentes que agudizan y profundizan la violencia y la 
pobreza en vastos sectores de la población y que restringe y vulnera derechos y libertades.

“El riesgo está en función de las amenazas recibidas y de la vulnerabilidad a dichas amenazas, 
además del contexto. Esto se podría reflejar mediante el siguiente esquema:

RIESGO   =  AMENAZAS   x    VULNERABILIDAD”7

Pero no todos y todas somos igualmente vulnerables a ese riesgo común. Y aquí viene otro 
concepto importante de precisar.

1.4.2. VULNERABILIDAD: 

De nuevo aquí el diccionario: “cualidad de vulnerable”, VULNERABLE: “Que puede ser 
herido, o recibir lesión física o moral”8.

Vulnerabilidad en general y abstracto es la probabilidad de sufrir un ataque, o daño de cualquier 
tipo, ya sea en las personas y/o sus bienes, o en su quehacer, si se trata de una organización 
o movimiento. La vulnerabilidad al igual que el riesgo es diferente de acuerdo a una serie de 
‘factores de vulnerabilidad’.

Factores de vulnerabilidad:  Son todos y tantos como los que estén relacionados directamente 
con el entorno donde se actúa, podríamos nombrar algunos sin que la lista sea taxativa:

 � “Exposición: Permanencia de personas y bienes de la organización en lugares 
peligrosos y/o desprotegidos.

5   Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 1992
6   López Cerezo y Luján (2000), pág. 23 citado por Consejería en Proyectos Taller de seguridad para contrapartes documentos sobre seguridad. 
Medellín 14 y 15 de marzo de 2003.
7   López Cerezo y Luján (2000), pág. 23 citado por Consejería en Proyectos Taller de seguridad para contrapartes documentos sobre seguridad. 
Medellín 14 y 15 de marzo de 2003
8  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 1992
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 � Impacto del trabajo: Si el trabajo de la organización y/o el movimiento tiene un 
impacto negativo en los actores armados, el trabajo es un factor de vulnerabilidad.

 � Grado de integración y comunicación con el entorno: Relación con el 
tejido social y las organizaciones de la población civil, visibilidad de nuestro que 
hacer, publicidad de nuestros objetivos. Comunicaciones permanentes nacionales, 
internacionales, con las autoridades, información y comunicación adecuadas.

 � Imagen y aceptación: Es importante la imagen real y la proyectada de lo que 
somos, hacemos y pretendemos, sin violentar, ni torpedear acciones y propuestas de la 
comunidad donde actuamos, no entrar a chocar,” hay que ser y parecer”

 � Grado de adopción de Políticas, Estrategias y Planes de Protección.
 � Grado de consciencia y compromiso para el cumplimiento de Estrategias 

y Planes de Protección.”9

 � Las diversas condiciones de vida y del ser: La vulnerabilidad está asociada 
a diversos factores entre ellos la etnia, la edad, la clase, el territorio que se habita, 
género con el cual se identifica, en virtud de lo anterior entre mayores condiciones 
asociadas se tenga mayor el nivel de vulnerabilidad, por lo anterior tendrán una mayor 
vulnerabilidad las mujeres lesbianas jóvenes indígenas y negras y en condiciones de 
pobreza que viven en las zonas rurales del país.      
  

1.4.3. AMENAZA:

“Acción de amenazar. Dicho o hecho con que se amenaza” AMENAZAR: “Dar a entender con 
actos o palabras (signos o símbolos) que se quiere hacer algún mal a otro”.10

Aquí el diccionario de la Real Academia Española, no podría haber sido más explícito para 
lo que nosotras requerimos, existe una amenaza cuando ha habido una acción por parte de 
otro/s para amenazar a alguien; es decir alguien lo dice, alguien lo hace, alguien lo recibe. Entre 
los objetivos de la amenaza se encuentra, lograr que se cambie comportamiento; intimidar, 
aterrorizar, aleccionar, someter, disciplinar etc.

Las amenazas pueden ser de varios tipos:

Amenaza de sufrir un ataque indirecto o arbitrario que no va dirigida directamente a nosotras o 
a nuestra organización, sino por el hecho de estar en un determinado contexto y en un momento 
preciso. Ej.: cuando estamos en medio del fuego cruzado o cuando hay una amenaza general a 
personas y organizaciones donde nosotras actuamos o estamos.

Amenaza que se da por vivir o habitar territorios donde tienen presencia diversos actores armados 
legales e ilegales, este hecho genera un clima de miedo constante en los habitantes, ya que son 
hostigados, amenazados por los diversos actores quienes tienen la creencia de que apoyan a al 
actor contrincante por el hecho de habitar allí, esta amenaza se suma a la estigmatización y la 
9   López Cerezo y Luján (2000), pág. 23 citado por Consejería en Proyectos Taller de seguridad para contrapartes documentos sobre seguri-
dad. Medellín 14 y 15 de marzo de 2003
10  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 1992
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creencia que vivir en estos territorios implica estar con dichos actores armados.

Amenaza por delincuencia común, por un robo, etc.

Amenaza directa: que alguien diga o haga algo contra alguien, implica hechos. Esta amenaza 
está directamente relacionada con nuestro trabajo y su impacto, en cuanto a los intereses y 
objetivos de los actores armados, si nuestro accionar le es incómodo o le es indiferente.

1.4.4. CAPACIDADES: 

La conceptualización sobre lo qué son las capacidades, habrá que hacerla teniendo como 
referente y/o norte, nuestro Plan o Sistema de Protección y Autoprotección, no en 
general, sino en cada región y/o punto focal de la Ruta Pacífica.

En ese sentido las capacidades que se requieren para tener buenos resultados en cuanto a 
protección y autoprotección se refieren, podríamos decir que son las siguientes:

 � Formación permanente en las Estrategias y los Planes de Protección y Autoprotección 
al equipo que hace parte de la Ruta Pacífica.

 � Tramitación para el manejo de los miedos y las tensiones.
 � Análisis permanente del contexto, pero no tanto en términos del “deber ser”, sino 

de la realidad en la que estamos actuando y las posibles amenazas que este contexto 
dinámico conlleva. 

 � Establecimiento de relaciones y alianzas con diversas organizaciones y organismos 
locales, regionales, nacionales e internacionales de la sociedad civil y de derechos 
humanos.

 � Evaluación permanente de riesgos y amenazas por parte de un equipo cualificado para 
el caso debido a los cambios en las dinámicas de los territorios. 

 � Análisis de actuaciones en crisis o incidentes que afectan la Protección y la 
Autoprotección.

 � Planes de Autoprotección y Protección.

Debemos tener en cuenta que no hay manera de medir el riesgo, pero si se puede analizar, y 
para analizarlo hay que descomponerlo:

RIESGO = AMENAZAS   x    VULNERABILIDAD
   CAPACIDADES

El riesgo se diagnóstica a partir del análisis de amenazas, vulnerabilidades (factores) y 
capacidades.
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El riesgo nunca va a ser 0, la Autoprotección y la Protección implica disminuir el riesgo, 
aumentando capacidades y confrontando las amenazas, actuar sobre los factores de 
vulnerabilidad para reducirla y fortaleciendo nuestras potencialidades de acción política.

Si no hay amenazas directas, tenemos un ambiente mejor para elaborar y construir nuestro Plan 
de Autoprotección y Protección cuyos objetivos, además de salvaguardar, resguardar, proteger, 
defender, amparar y garantizar la continuidad de nuestro trabajo, es:

 � REDUCIR VULNERABILIDADES
 � AUMENTAR CAPACIDADES
 � CONFRONTAR AMENAZAS
 � ELABORAR LOS PLANES DE EMERGENCIA
 � PREVENIR DAÑOS A LAS MUJERES Y SUS ORGANIZACIONES.

El riesgo no es estático, es una circunstancia que cambia en el tiempo, según cambien las 
amenazas, vulnerabilidades y capacidades, por ello el riesgo hay que analizarlo periódicamente 
sobre todo si cambian las condiciones del escenario de actuación, nuestras vulnerabilidades y/o 
capacidades.

1.5. Estrategias de Protección y Autoprotección

Las Estrategias de Protección y Autoprotección son y pueden ser muchas, pero para la Ruta 
Pacífica, hemos priorizado las que consideramos acordes y efectivas con nuestros postulados 
pacifistas y no violentos y con nuestro quehacer político. Estas Estrategias de Protección y 
Autoprotección se deben  tener en cuenta, no solo para la elaboración de los Planes de Protección 
y Autoprotección, sino también cuando se analiza el escenario o contexto para la elaboración 
de la planeación en general, es decir, para la definición de metas, objetivos y estrategias, se 
debe planear analizando  las maneras de actuación de los actores armados y previendo cual va 
a ser el impacto de nuestro trabajo sobre sus intereses, el espacio para el trabajo humanitario, 
valorando el riesgo,  las vulnerabilidades, etc.

Se debe tener en cuenta que si bien, el Sistema de Autoprotección y Protección es, como su 
nombre lo indica, de ejecución permanente, existen unas circunstancias o lo que es lo mismo 
‘incidentes’ que requieren de procedimientos especiales y específicos para afrontarlos y 
analizarlos de manera tal que se den las respuestas más adecuadas a cada situación.

1.5.1. Puntualizando las Estrategias de Protección y Autoprotección:

a)  Acompañamiento internacional
La Ruta Pacífica de las Mujeres, es un movimiento social con un importante reconocimiento 
internacional, no solo de organizaciones y grupos de mujeres (Red Internacional de 
Mujeres de Negro), sino también de organizaciones defensoras de derechos humanos, 
de Gobiernos y Embajadas que saben de nosotras y que respaldan políticamente nuestro 
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accionar. Por ello es importante reforzar este reconocimiento a través de la comunicación 
permanente y de información sobre nuestras actividades más importantes, buscar rodearlas 
del acompañamiento internacional y no sólo desde la Coordinación Nacional, sino desde 
las regionales se debe desarrollar una estrategia que nos permita crear nuevos vínculos 
internacionales y reforzar los ya existentes.

b) Exigibilidad
Nuestro trabajo debe ser siempre transparente y de cara a la exigibilidad a los organismos 
gubernamentales encargados de garantizar, proteger y velar por la realización de los 
derechos humanos, de allí que sea necesario desarrollar toda una estrategia de darnos a 
conocer y establecer relaciones con la  Defensoría del Pueblo, Personerías, Procuraduría, 
Oficina del Alta Comisionado, tanto nacional como en lo local,  con las alcaldías  y concejos 
municipales, que conozcan nuestro trabajo y que podamos en un momento dado acudir a 
ellos para exigir el cumplimiento a la protección de los derechos humanos y especialmente 
de los derechos de las mujeres. Recordar como un elemento importante, el relacionamiento 
con las organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter internacional que en 
un momento dado pueden prestarnos ayuda o mediar ante los organismos nacionales para 
casos concretos que requieran protección.

c)  Hermanamientos-alianzas
Articular en las regiones y en el nivel nacional acciones de hermanamiento y protectorado, 
hacer misiones de diputados (as) internacionales, de Embajadas y otras personalidades que 
puedan brindar protección con su presencia a fin de elevar el costo político de cualquier 
incidente o hecho violento. Mantener estas relaciones tanto con organizaciones nacionales, 
locales, regionales, como con organizaciones internacionales que se basen en la solidaridad 
y la cooperación entre iguales, son necesarias, no aislarse, para ello es importante crear 
alianzas con las organizaciones del movimiento social de mujeres y con organizaciones del 
movimiento ciudadano por la paz.

d) Movilización
La Ruta Pacífica es en sí misma, una Estrategia de Protección y por lo tanto la movilización 
como una de las formas fundamentales de nuestro accionar, también nos protege, en tanto 
son acciones políticas coherentes con los postulados del pacifismo, la no violencia y contra la 
guerra y en el nuevo contexto como mujeres constructoras de paz,  nos visibiliza ante el país 
y el mundo, en dichas movilizaciones  las mujeres exorcizan el miedo y expresan su sororidad 
con las mujeres y las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado y las violencias 
y que hoy están trabajando por la construcción de la paz y la implementación del Acuerdo en 
sus territorios.

e) Plan de Protección y Autoprotección
Es una herramienta de vital importancia para las organizaciones con el fin de garantizar la 
Autoprotección y Protección,  en todo momento de nuestro accionar y para su elaboración 
y aplicación es necesario tener en cuenta el tratamiento psicosocial del miedo, las tensiones 
y el estrés, para este plan, todas debemos conocer y comprometernos con los principios de 
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feminismo, pacifismo, no violencia y antimilitarismo que rigen a la Ruta Pacífica, cada una 
debe velar por la hermandad y unidad al interior de la Ruta Pacífica. “Mi protección depende 
de todas, la protección de todas depende de mí”, se debe crear y mantener activa la red 
de comunicaciones de los puntos focales, articulados a la Coordinación Operativa Nacional, 
conformación de los equipos de trabajo para la protección solidaria – sorora, mantener y 
habilitar los mecanismos que garanticen la comunicación, cada punto focal de la Ruta Pacífica 
debe hacer su propio Plan de Protección y debe hacer análisis permanente de situaciones y 
acciones que agravan o aumenten el riesgo,  tener una línea de trabajo concreto de atención 
psicosocial, apoyándonos en las experticias de las mujeres y las organizaciones que hacen 
parte de la Ruta Pacífica”11.

Estas son las 5 Estrategias de Protección que consideramos prioritarias para la Ruta 
Pacífica, para su aplicación y puesta en práctica es necesario realizar un análisis permanente 
del contexto donde actuamos, dicho análisis debe tener como referente la Protección; 
la coherencia política con nuestros postulados de pacifismos, no violencia, autonomía e 
independencia frente  a todos los actores armados, es la clave para la Estrategia de Protección, 
se debe establecer una clara política de alianzas local, regional, nacional e internacional, 
mantener nuestro accionar público permanente, así como una comunicación interna y 
externa de manera clara y oportuna.

También es importante tener en cuenta los siguientes elementos:

- Crear fondos bajo criterios claros para la atención de las mujeres de las comunidades 
que hacen parte de la Ruta Pacífica y son afectadas directamente con alguna situación 
que pone en riesgo su Autoprotección y Protección.

- Analizar si los riesgos, que pueden afectar a una persona del equipo o a una organización 
que hace parte de la Ruta, surgen del trabajo directo y/o pertenencia a la Ruta Pacífica, 
y si es así, es nuestra responsabilidad hacerles frente y buscarles salidas. De igual forma 
si estos riesgos están asociados con situaciones diversas a las del activismo deberá 
realizarse un acompañamiento desde la Ruta Pacífica y organización que permita a 
la mujer contar con las condiciones necesarias para la protección y la garantía de sus 
derechos vulnerados. 

1.6.  Guía práctica para la elaboración del Plan 
de Protección y Autoprotección

Este plan se elabora en forma colectiva, se requiere que estos temas se asuman colectivamente 
y que tengan responsabilidad definida, es decir que se cree un grupo en el cual necesariamente 
tendrá que estar la coordinadora regional, y el mismo no podrá ser muy numeroso máximo 3 
personas.

11   Estrategia de Protección solidaria y sorora. Documento interno no publicado. Elaborado por Piedad Morales y Aura Culm Castro de la 
Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas. 2003, Medellín.
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A continuación, se plantea una metodología para la elaboración de los Planes de 
Autoprotección y Protección, tanto nacional, regional y en cada punto focal:

a) Mapa de Riesgo:  Para la elaboración de este mapa, es necesario realizar un análisis 
de contexto, se debe analizar el escenario de actuación, es decir, nuestro radio de acción, 
respecto a los actores y factores que generan riesgo para nuestro trabajo, las preguntas 
que siguen pueden ayudar a elaborar el mapa: ¿Dónde estamos?, ¿Qué actores armados 
existen en el lugar?, ¿Cuáles son sus formas de actuación?, ¿De confrontación militar?, 
¿Política?, ¿Político-militar?, ¿Delincuencial? ¿Caracterizar cómo nos ven? ¿Cuál es su 
actitud frente a nuestro trabajo?  indiferencia, hostilidad, amenaza, hostigamiento, etc. 
el siguiente cuadro puede ser útil.

Cuadro 1: Análisis de los actores armados 

Nombre Carácter (Legal, ilegal, 
político, delincuencial, etc.)

Actitud frente a la Ruta Pacífica
(Indiferencia, hostilidad,
Amenaza, exigibilidad, etc.)

b) Mapa de Alianzas: ¿Cómo nos ven los otros y otras?, ¿Cómo nos insertamos en el 
tejido social y cómo construimos tejido social?, es necesario identificar personas y/o 
organizaciones con las que en un momento dado podamos contar para efectos de nuestra 
Autoprotección y Protección, ¿Quiénes están trabajando en la región y/o localidad?, 
¿Qué organizaciones existen?, ¿De qué carácter?, etc. el siguiente cuadro puede ser útil.

Cuadro 2: Identificar aliados

Organizaciones

Carácter (local,
regional, nacional, 
internacional,
gubernamental
ONG.

Tipo de relación
No nos conocen
Ayuda, 
colaboración.
Cómo nos ven

Acciones a 
desarrollar
para establecer 
relación alianza.

Institucionales
Sociales
Políticas (partidos, etc.)
Sindicales
Acciones comunales
Medios de acción
Org. internacionales
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c) Identificación de factores de riesgo, vulnerabilidad, capacidades y medidas 
con que se cuenta para afrontar cada riesgo: Recordemos para este paso de 
identificación, los conceptos y la metodología para analizar los riesgos, identificar 
e inventariar las capacidades con las que contamos para garantizar la Protección y 
la Autoprotección, se debe hacer una lista detallada de cuáles pueden ser los riesgos, 
caracterizando cada uno, en qué consiste, analizar nuestra vulnerabilidad, analizar las 
capacidades y medidas con que se cuenta  o no, para disminuir y afrontar el riesgo. Llenar 
el siguiente cuadro puede ser útil:

Cuadro 3: Caracterizar riesgos, vulnerabilidades y capacidades 

Lista de riesgos Vulnerabilidades,
factores de  
vulnerabilidad
alta, media baja…

Capacidades  y 
medidas a 
implementar para 
disminuir cada riesgo

Se trabaja en tres momentos, en el primero identificamos el mapa de riesgo frente a los actores 
armados, en el segundo identificamos organizaciones con las que tengamos o podamos tener 
relación y en el tercero hacemos análisis de los posibles riesgos, vulnerabilidades y como los 
vamos a disminuir o conjurar.

Sólo conociendo el escenario de actuación podemos analizar qué procedimientos de protección 
y autoprotección se pueden aplicar en él.

1.7. Plan de Contingencia

Es un plan específico que se elabora anticipadamente y previendo situaciones concretas que 
ponen en mayor riesgo nuestra Autoprotección y Protección, puede ser cuando: realizamos 
movilización, ha habido una amenaza, o cuando el escenario ha variado considerablemente, de 
manera tal que se ve afectada nuestra labor.  

A continuación, presentaremos algunas herramientas que pueden ser útiles en algunas de estas 
situaciones.

1.7.1.  Medidas preventivas generales para la Protección y Autoprotección:

Los Planes de Protección y Contingencia, deben ser elaborados por cada regional de la Ruta 
Pacífica, sin embargo, deben tenerse en cuenta algunas medidas preventivas y que son de 
carácter general, de acuerdo a los riesgos comunes a los que nos podemos ver enfrentadas 
quienes hacemos parte de la Ruta, independiente de la región donde actuamos.
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 � En las movilizaciones

La movilización es una de las principales Estrategias de Actuación Política que al mismo 
tiempo se convierte en Estrategia de Protección al hacer visible nuestros postulados y nuestros 
principios. Sin embargo, sabemos que por la situación de orden público que vive nuestro país, 
también los riesgos aumentan cuando nos movilizamos, pero dichos riesgos los podemos prever 
y lo que es más importante, preparar un plan para conjurarlos.

La regional de la Ruta Pacífica en Antioquia, tiene una experiencia importante en cuanto a los 
Planes de Contingencia de las movilizaciones y los ha llamado Pactos de Protección Sorora 
y Solidaria, consideramos que dichos pactos pueden servir a cada uno de los puntos focales, 
haciendo los ajustes necesarios de acuerdo a las especificidades regionales.

En el pacto es importante tener en cuenta que conocemos a todas las personas que viajan 
con nosotras, que cada persona a la vez conoce que es la Ruta Pacífica, cuáles son nuestros 
postulados, para qué nos movilizamos, el pacto se elabora de manera colectiva cada una se 
compromete de manera seria y responsable a cumplir a cabalidad con lo pactado. (Anexo 1).

 � Frente amenaza de violaciones masivas a los derechos humanos

En el Sistema Nacional de Protección a los Derechos Humanos, existe un mecanismo que 
ha sido importante para prevenir violaciones masivas a los derechos humanos como son las 
alertas tempranas.

Es una acción orientada a evitar de manera temprana e inminente la probable, factible y creíble 
ocurrencia de actos ejecutados por actores del conflicto armado interno, que afecten en su 
integridad física y moral a una persona o personas de una comunidad potenciales víctimas 
reconocidas como población civil.

Se utiliza sobre todo para prevenir masacres y/o desplazamientos forzados masivos. Se 
presenta a la Defensoría del Pueblo, organismos de seguridad o quien pueda tomar medidas 
de prevención, la persona, organización o movimiento que tenga conocimiento de que puede 
ocurrir alguno de estos hechos, debe acudir a estos organismos y solicitar la realización de una 
alerta temprana.

 � Frente a amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, etc.

Se pueden utilizar las acciones urgentes que tienen como fin, salvar vidas, prevenir la 
realización de un daño o peligro. Están dirigidas a: organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales, a los medios de comunicación, a 
organizaciones hermanas, etc.
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También se pueden realizar acciones de denuncia, deben estar basadas en la  información 
recopilada se debe estar absolutamente seguras de que la información es veraz y la denuncia 
tiene solidez, están dirigidas a organismos encargados de promocionar, garantizar y proteger 
derechos humanos, ejemplo: Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Amnistía Internacional, organizaciones no gubernamentales, nacionales 
e internacionales, etc. 

Deben enviarse estas denuncias a medios de comunicación y organismos del Estado como 
Personerías, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección entre otras. 

Cuando la amenaza o el hostigamiento es directo y a personas u organizaciones concretas, se 
pueden solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Medidas 
Cautelares que buscan que los gobiernos locales tomen medidas para preservar la vida, la 
integridad física y mental de una persona y/o garantizar que una organización pueda seguir 
desarrollando su trabajo.

Importante que estas medidas de denuncia especialmente a personas cuenten con la aprobación 
y consentimiento de la persona directamente afectad, igual con organizaciones, pues muchas 
veces se puede decidir manejarlo con bajo perfil.

¿Qué acción es la más adecuada para una determinada situación?

La respuesta a esta pregunta, nos la dará el análisis serio y claro de cada situación específica que 
pone en peligro nuestra Autoprotección y Protección.

1.8. Pasos y elementos a tener en cuenta para el análisis 
de un ‘incidente’ y determinar qué medida aplicar

Lo fundamental, antes de cualquier cosa, es tratar de mantener la calma, hablar con la 
coordinadora y/o responsables de protección, contar con un directorio telefónico de la Ruta 
Pacífica con números de personas y entidades que previamente en el Plan de Protección hemos 
ubicado para comunicarnos en caso de riesgos y/o situaciones que nos ponen en dificultades.

Paso 1: Establecer los hechos  
Es de vital importancia acopiar la mayor información posible sobre la situación ocurrida con 
el fin de contar con mayores elementos para la toma de decisión y definición de acciones de 
autoprotección a seguir. Se sugiere seguir los siguientes pasos:

1.1 Resumen de lo que pasó (o está pasando)
1.2 ¿Cuándo sucedió?
1.3 ¿Dónde sucedió?
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1.4 Presuntos Autores
1.5 ¿Cuál es la fuente de información y su fiabilidad en cuanto a la información?
1.6 ¿Por qué ha sucedido esto (cúales se cree son las causas de estos hechos)?

Paso 2: Análisis y reacción de los actores locales implicados en el incidente  
reportado 
En este segundo momento se debe identificar lo más claramente posible las implicaciones de 
los hechos, su nivel de impacto y el rol de cada uno de los actores implicados en la situación. 
Para ello se proponen 2 preguntas que guían el ejercicio.     
 2.1 ¿Cuál es su análisis e interpretación de los hechos?
 2.2 ¿Cuál va a ser la reacción y estrategias frente a lo sucedido?

Paso 3: Cuál es nuestro análisis de los hechos: es útil intentar responder preguntas como, por 
ejemplo; ¿Por qué pasó lo que pasó?, ¿Por qué a esta persona?, ¿Por qué a esta organización?, 
¿Por qué en esta comunidad?, ¿Por qué pasó en este momento?, ¿Por qué de esta manera?, etc.

Paso 4: Establecer cómo debemos actuar y reaccionar y en qué tiempo (modo inmediato o 
diferido) y el porqué de esta actuación: Una vez se ha llevado a cabo la identificación de la 
situación de manera clara con información confiable, precisa, se han identificado los actores 
involucrados analizado las implicaciones y las posibles reacciones de cada uno y se ha dado un 
valor al nivel de riesgo o de la amenaza, se procede a establecer las acciones a seguir. Es muy 
importante definir qué tipo de respuesta requiere la situación, si esta debe ser una respuesta 
de reacción inmediata o si requiere una acción diferida (definir el tiempo de respuesta corto, 
mediano o largo plazo). Esta decisión está relacionada con el monitoreo de la situación, la 
evaluación del nivel de amenaza y seguimiento a las condiciones del contexto (esta es una acción 
diferida). Aquí es importante definir los actores a involucrar en la acción a realizar las acciones 
y siempre tener prevista la acción inmediata a realizar por si se requiere de un momento a otro.   
  
Paso 5: Definir los objetivos de nuestra reacción y las acciones más pertinentes a implementar.

Paso 6: Evaluar el cumplimiento o no de los Planes y Procedimientos de Autoprotección y 
Protección.

1.9. Recomendaciones generales

Es importante saber que la Protección y la Autoprotección, deben incorporarse de manera tal 
en nuestra vida y en nuestro trabajo cotidiano, que sean algo vivo, constante, permanente, 
entender que es un proceso que conlleva varias fases, que nunca termina, que no está acabado y 
que es necesario conformar un comité con responsabilidades claras, precisas y concretas, y que 
se debe estar evaluando y adecuando permanentemente.



25

PARTE I - 1. Estrategia de Protección y Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres

La construcción de un Sistema de Protección, requiere además de recursos humanos, de tiempo 
y presupuestales una gran convicción de su utilidad y de su necesidad. No es un plan más, es 
una experticia que debemos ir adquiriendo y que en un momento dado puede salvar vidas y 
prevenir violación a nuestros derechos humanos.

Que el movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, es un movimiento político, legítimo y que 
actuamos de manera abierta, transparente, coherente con nuestros postulados y apuestas 
políticas.

No tenemos nada que ocultar, no actuamos al margen de la Ley, sino amparadas en la 
Constitución y su amplia gama de libertades, garantías y derechos fundamentales.

Nos acompaña la convicción, la razón, la emoción, el corazón y la intuición de que otro 
mundo es posible y de que nuestros objetivos lograrán una convivencia pacífica entre 
los géneros y “Un Hogar, un País y un Planeta libres de miedos, guerras y violencias”.

1.10. Apuesta simbólica que integra la Estrategia 
de Autoprotección  

La propuesta simbólica, estética y política ha sido tejida como una parte valiosa para el ejercicio 
de la Autoprotección de las mujeres y organizaciones que la integran. Para la Ruta el ritual 
simbólico es “concebido como un encuentro a través de la palabra, el canto, la danza, la 
creatividad, para exorcizar la rabia, el dolor, los miedos, que nos ocasionan las diferentes 
violencias contra las mujeres, para que la crisálida que hay en cada una se trasforme en 
mariposa”12. 

La apuesta simbólica dentro de la Estrategia de Protección y Autoprotección tiene los siguientes 
objetivos:   

1. Desactivar los artefactos de la guerra de la palabra, de la sinrazón de la violencia, con la 
apuesta feminista y pacifista usando otros lenguajes, rescatando lo ancestral, creando 
nuevos símbolos que hablen por las mujeres y que en sí mismos se conviertan en un 
factor de protección para las mujeres en las comunidades.  

2. Retomar lo simbólico es un llamado a recuperar lo sagrado para nuestra sociedad, para 
refundar las bases de la convivencia. Para ayudar a diferenciar los límites entre nuestra 
humanidad y lo que no es, para respetar la dimensión sagrada de la vida. 

3. Construir un lenguaje al que todas pueden acceder incluso sin palabras, se habla desde 
el silencio, desde el cuerpo, desde los colores, las esencias, se movilizan las emociones, 

12    Ibíd. id. 
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se desubica la razón, se logra sintonizar con el otro/otra, no se rivaliza. Y que implica la 
generación de lazos, vínculos.  

4. Sanar, reparar y transformar, con lo simbólico se exorcizan miedos, se calma dolores y 
angustias, se teje un hilo invisible entre las mujeres. Se llega a los territorios heridos, 
robados por el conflicto armado y se recuperan para la vida, se construye otras formas de 
interrelación que quiebran esquemas y lógicas guerreristas y militaristas preestablecidas 
que van con la muerte, la destrucción y las violencias.   

5. Crear una nueva cultura de expresión pública desde las mujeres, refresca y transforma la 
incidencia pública, que recupera el derecho a la calle, a la desobediencia civil no armada, 
se hace resistencia civil pacífica. Lo simbólico tiene poder, los símbolos son expresión 
plástica y estética que contrarresta la propuesta militarista y autoritaria13. 

6. Desarmar a los armados, ya que su uso desarma las almas, desubica los militarismos y las 
violencias, al manifestar el valor de la vida, la fiesta, la creación, la resistencia como actos 
humanos y necesarios para sostener la vida.   

 A continuación, se presentan los símbolos usados por las mujeres de la Ruta Pacífica para la 
protección.  

 � La Colcha de la Protección

13   Clara Inés Mazo. Ruta Pacífica de las Mujeres- no parimos hijos ni hijas para la guerra. Bogotá. Junio 2013. 1 edición.  
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Este símbolo está compuesto de pequeños pedazos de tela que llevan un mensaje, es tejido 
previamente a una acción o durante la misma, por las manos de las mujeres participantes, en 
ella se tejen no solo palabras sino los deseos, anhelos y vínculos entre las mujeres diversas. Una 
vez cosido y unido cada retazo, se conforma la gran colcha que puede medir hasta 7 metros 
de largo. Una vez armada todas las mujeres se cobijan dentro de ella para que la energía, el 
vínculo tejido cree un lazo simbólico que unirá a las mujeres a pesar de la distancia y que no 
se romperá a pesar de las situaciones que se vivan o lo lejano que estén una de otras. Como 
la leyenda oriental del lazo rojo “Un hilo rojo invisible conecta, sin importar tiempo, lugar o 
circunstancias. El hilo rojo se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper”.  Así es el 
vínculo que protege desde la colcha a las mujeres y organizaciones de la Ruta Pacífica.

 � La Vasalisa

Muñeca tejida en lana por las mujeres integrantes en el transcurso de las actividades. Estas 
muñecas simbolizan a nuestras otras (las otras mujeres, nuestras diferentes), son entregadas 
a las otras compañeras como elemento de protección, es el recordatorio de que las mujeres 
estamos juntas y vamos unas con otras. 

 � La Olla de la Resistencia 
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Esta es una olla vacía de las que usan las mujeres cotidianamente en sus labores. Es un símbolo 
que se vincula con el ejercicio de la construcción de los vínculos que se dan al compartir el 
alimento, en lo comunitario y lo colectivo, que se convierten en hilos invisibles que unen y 
protegen a las mujeres y las comunidades. Adicionalmente las ollas y las tapas cumplen la labor 
de ser un elemento para llamar la atención y hacer el ruido en la esfera de lo público sobre las 
necesidades de las mujeres y sus reivindicaciones.

 � El Símbolo del No a las Armas 

Símbolo conectado al pacifismo y el antimilitarismo. Significa NO a las guerras y las violencias 
como postura política y principio ético de nuestro accionar, acompañada de autonomía frente 
a todos los actores armados, las estructuras criminales, y el Estado. Ningún guerrero nos 
representa y que NO existen guerras justas. 
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Colombia ha avanzado en el diseño de mecanismos, herramientas para brindar protección las 
personas que hacen defensa de los derechos humanos y de las víctimas que ha dejado este 
conflicto por tanto tiempo. A pesar de la baja efectividad que han demostrado estas herramientas 
para lograr el fin último que es salvar vidas de las personas defensoras y garantizar el ejercicio 
de la defensa y el liderazgo como una tarea libre de riesgos y muerte, es importante reconocer 
y conocer estas herramientas, con el fin de poder articularlo a la construcción de los planes 
de autoprotección de cada organización y así poder hacer uso del mecanismo para lograr la 
protección y responsabilizar al Estado de su tarea de proteger la vida de cada una de las personas 
defensoras, especialmente de las mujeres.

Algunos aspectos claves a tener presente: 

1. Existe un amplio marco normativo internacional y regional que Colombia ha firmado que 
exige al Estado la protección como un derecho de quienes realizan este ejercicio. Para 
ello en últimos 20 años en Colombia se han emitido un sin número de leyes, decretos 
y programas, y algunos de ellos particularmente para las garantías de protección de las 
lideresas, a continuación, destacamos los más sobresalientes:   

           Legislación relevante para la protección de las lideresas por parte del Estado 
Ley 1257 de 2008
“Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones” y sus decretos reglamentarios.
Auto 200 de 2007
Protección del derecho a la vida y a la seguridad personal de líderes de la población desplazada y personas des-
plazadas en situación de riesgo.
Auto 092 de 2008
Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto 
armado. 
Ley 1448 de 2011
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno. 
Decreto 1314 - 10 de agosto de 2016
Crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
Decreto Ley 154 de 2017 Ministerio del Interior,
Crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.
Programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de
derechos humanos
Formula acciones de promoción, protección, el goce efectivo de derechos de las mujeres lideresas y defensoras 
de Derechos Humano en concordancia con las políticas en el tema de garantías y seguridad.
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2. Existen rutas creadas para el acceso de las mujeres a la protección por parte del Estado 
a través de su institucionalidad encargada, actualmente se identifican tres rutas: 1) La 
ruta territorial, 2) El trámite ordinario ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 
3) El trámite de emergencia ante la UNP. A continuación, se presenta de forma gráfica 
las rutas existentes.  

Gráfica tomada del texto herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conflicto armado. FENALPER. FJT.PNUD.  
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PARTE II - 1. Metodología para la actualización de la Estrategia de Protección y Autoprotección de la Ruta Pacífica 

La Ruta Pacífica de las Mujeres trabaja desde un enfoque metodológico y político, feminista, 
pacifista, de derechos humanos, diferencial, que busca el empoderamiento de las mujeres 
desde la transformación de las subjetividades femeninas que han sido afectadas por la guerra 
y el patriarcado. Entrelaza los 2 niveles: el nivel regional y el nivel nacional. El primero se 
da en cada regional y el segundo es el resultado del encuentro de las regionales a través de 
sus coordinaciones, donde se construye la mirada política del movimiento y su actuar hacia el 
futuro que luego es socializado y adaptado a cada una de las regionales del movimiento.  Esta 
propuesta metodológica cobra mayor relevancia en el ejercicio de construcción y actualización 
de la Estrategia de Autoprotección.      

A nivel regional se realizó un taller de un día de encuentro en cada una de las regionales 
(Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Eje cafetero, Putumayo, Santander y Valle del Cauca). Con 
un número significativo de mujeres delegadas de las organizaciones por subregiones, quienes 
llevaron la voz de sus organizaciones y comunidades.

Cada encuentro registró los siguientes momentos: 

1. Análisis del contexto regional y local: 
Es importante retomar que en un país que finaliza un conflicto armado e inicia  el 
recorrido hacia el posconflicto, se generan entornos complejos e inseguros; al existir 
grupos y sectores opuestos a lo pactado en el Acuerdo de Paz y a la expresión de violencias 
residuales del conflicto (criminalidad, delincuencia, los llamados neo paramilitares  y la 
cultura de la violencia)14, que implican una mayor fragilidad y riesgo para materializar los 
acuerdos alcanzados y superar las causas estructurales que iniciaron el conflicto armado. 
Tener reunidas a las mujeres integrantes de la regional es la oportunidad de conocer de 
primera mano las situaciones que viven las mujeres en las veredas, barrios y localidades 
que integran la regional, así mismo que este análisis de contexto permita avanzar en el 
mapeo de las dinámicas, riesgos, oportunidades y retos del territorio. 

2. Socialización de la Estrategia de Protección y Autoprotección construida y 
activa en el movimiento y las regionales:  
Este momento facilita a cada una de las organizaciones y mujeres participantes 
recordar los principios fundamentales de la Estrategia de Autoprotección construida, 
y activa. Afianzar los conceptos y las herramientas usadas. Al ser la protección una 
responsabilidad colectiva, en el cual se realiza un proceso formativo en lo qué es y 
significa la autoprotección, para incorporarlas o “pasarlas por el cuerpo” de todas y cada 
una, en la vida cotidiana.
 

14   CEPAL. Hacia la construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamé-
rica. Santiago de Chile. Diciembre 2005. Tomado de http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/15924/original/Construccion_de_Leccio-
nes_del_Posconflicto_en_AL_y_Caribe.pdf 
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3. Estudio del Acuerdo de Paz, los decretos reglamentarios del punto 3 tema 
de protección y seguridad:

Este momento busca dotar a las mujeres de información específica sobre los espacios 
y herramientas creadas en el marco de la implementación del Acuerdo para el tema de 
protección y seguridad, como lo es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y su 
expresión territorial. De igual forma conocer las organizaciones del Sistema Internacional 
de Naciones Unidas que tienen presencia en el territorio y que cumplen un mandato 
especial en los temas de protección en el marco de la implementación: Comisiones 
Políticas, Comisión de Verificación, Unidad Nacional de Protección, mesas departamental 
y nacional de garantías. Así como las normativas internacionales resolución 1325, y las 
leyes nacionales como la ley 1257 de 2008, Auto 098 entre otras.

4. Trabajos en grupos para elaboración de las herramientas del Plan de 
Protección y Autoprotección:

En pequeños grupos las mujeres orientadas por la facilitadora del proceso, realizan 
el análisis de las situaciones de cada subregión, identifican las amenazas, riesgos 
individuales, comunitarios y colectivos, las fortalezas, capacidades y construyen las 
propuestas los elementos del Plan de Autoprotección.  

5. Socialización de los aspectos de las herramientas construidas y construcción 
del Plan de Protección y Autoprotección regional:

En plenaria las mujeres presentan lo construido en lo individual y grupal, entre 
todas debaten y deliberan de cara a las herramientas y en este proceso colectivo 
se va construyendo el Plan Regional de Autoprotección, el cual es validado por las 
participantes. Posteriormente la coordinación regional da los últimos elementos al Plan 
de Autoprotección a partir de los aspectos recogidos en las relatorías para dejar así 
finalizado el Plan Regional de Autoprotección.   

El nivel nacional se da una vez concluidos los talleres regionales, en el espacio de la coordinación 
nacional cada coordinadora regional, socializa el Plan de Protección y Autoprotección regional 
actualizado, a partir del debate, la deliberación, el análisis político y el conceso se consolida y 
actualiza el Plan de Protección y Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres. El documento 
final es devuelto a las regionales para su validación.   
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En este apartado se presentan los aspectos más relevantes del proceso de actualización de los 
Planes de Protección y Autoprotección regionales a lo largo de 2 años de trabajo. Es importante 
resaltar que las mujeres de cada una de las regionales identifican sus principales riesgos, 
vulnerabilidades y amenazas como mujeres, en un país marcado por la presencia de una cultura 
altamente machista y patriarcal con un alto índice de violencias hacia ellas. En esta identificación 
se entrecruzan los elementos personales, familiares y del ejercicio comunitario, aspecto que 
ratifica que la noción de autoprotección es vista de forma integral y que en ella se entrecruzan 
los aspectos individuales (personales familiares), comunitarios y el contexto sociopolítico y 
económico del país y que el ejercicio de construcción de una Estrategia de Autoprotección  para 
ser efectiva deberá ser integral e incluir dichos elementos en todo su proceso de implementación. 

Al ser la Ruta Pacífica un movimiento diverso y anclado en lo territorial, todo proceso 
presenta matices, énfasis que dan ese valor agregado y esa impronta a lo colectivo y plural 
del movimiento, por ello esta parte del documento de manera intencional  busca reflejar esta 
diversidad y presentar los énfasis territoriales dentro de la Estrategia de Autoprotección, es así 
como el lector se encontrará con ejemplos de elementos dispares para cada regional, y que al 
ser puestos en su conjunto permiten comprender la integralidad que implica la construcción 
del Plan de Autoprotección.   
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2.1. Regional Antioquia
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Contexto actual 

El Departamento de Antioquia está dividido en 9 subregiones de las cuales 3 en el 2018 han 
jugado un papel estratégico en la dinámica de la guerra y el conflicto armado, ellas son la región 
del Bajo Cauca, la región del Norte y el Nordeste Antioqueño. En estas tres subregiones siguen 
vigentes las economías ilegales: minería, cultivos de uso ilícito, tráfico de armas y drogas ilícitas 
entre otras y mantienen presencia todos los actores armados legales e ilegales. Para el año 2018 
registraron el índice más alto de asesinatos a personas líderes sociales y defensores de derechos 
humanos con 33 personas asesinadas15, acompañado del desplazamiento de 3.427 personas 
(1.179 familias) por la presencia, hostigamientos y combates por parte de los grupos armados 
ilegales.16 Sumado a este panorama se encuentra que frente a las violencias contra las mujeres 
el Departamento de Antioquia cerró el año con más de 144 feminicidios17. 

En este contexto se suscribe la Estrategia de Autoprotección de la Ruta Antioquia y sus 
organizaciones y mujeres que habitan las subregiones antes mencionadas y demás municipios 
del departamento.  

Identificación de los componentes para la Estrategia de Protección y 
Autoprotección

2.1.1. Los riesgos 

Se identifican como principales riesgos para las mujeres en el Departamento de Antioquia:

15   El tiempo. Van 226 líderes asesinados en el país en lo que va del año. tomado dehttps://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
lideres-sociales-asesinados-en-colombia-entre-enero-y-noviembre-del-2018-296924 
16   Defensoría del pueblo. Boletín informativo No 7: compilado nacional enero a octubre 2018.dinamicas del desplazamiento, riesgo de des-
plazamiento y confinamiento. Tomado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-noviembre-Desplazados.pdf
17  RCN radio. En 2018, 144 mujeres han sido asesinadas en Antioquia. Tomado de https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/
en-2018-144-mujeres-han-sido-asesinadas-en-antioquia  
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Riesgos a nivel individual Riesgos a nivel colectivo 

Vivir y habitar territorios con un alto grado 
de conflictividad que incluyen las fronteras 
invisibles y en disputa militar por diversos 
actores. Ejemplo: Bajo Cauca, Urabá, 
barrios de Medellín. 

Ser una líder de organizaciones de mujeres, 
así como de víctimas, realizar trabajo 
comunitario en zona rural y urbana con 
dificultades en el acceso a la comunicación.

El ejercer el liderazgo activo, por ejemplo, 
los horarios de las reuniones talleres y 
transitar largos trayectos, no contar con 
apoyo familiar para ejercerlo. 

Ocupar cargos de poder o estar en esferas 
de poder por ejemplo pertenecer a las JAL 
y a las JAC y/o hacer parte de grupos o 
partidos políticos. 

Ser mujer en un sistema y una cultura 
patriarcal y machista sumado a ello, ser 
mujer víctima, rural y/ o con una condición 
étnica y/o sexual diversa. 

La existencia de Grupos anti-derechos en 
la región que tienen una agenda en contra 
de los derechos y las organizaciones de 
mujeres.   

Grupos al margen de la ley 
(Bacrim-emergentes, Rastrojos, 
Gaitanistas, Urabeños, Águilas 
Negras y guerrilla del ELN) que 
siguen haciendo presencia en el 
territorio. 

Presencia de micro tráfico, 
narcotráfico y cultivos de uso ilícito 
en los territorios. 

La existencia de un alto número de 
opositores al proceso de paz, así 
como a los derechos de las mujeres. 

Partidos políticos con enfoque de 
derecha.

Aumentos significativos de las 
agresiones hacia las mujeres, en 
especial de feminicidios en el 
departamento. 

Medios de comunicación 
que emiten ambigüedades y 
desinformación.

2.1.2. Las vulnerabilidades 
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Individual Colectivo

No tener un empleo o contar con empleos 
precarios que impiden tener una vida dig-
na y ejercer su liderazgo. 

No poder realizar las cosas con las que se 
comprometen.  

Las dificultades en la salud. 

Tener un historial de amenazas. 

Tener familia, hijos lo que hago, los expo-
ne a un riesgo.  

Desconocimiento sobre las leyes y dere-
chos de las mujeres.

La existencia de relaciones comunitarias 
tensas y conflictivas en los territorios, 
asociaciones y juntas.  

La exposición mediática por la labor de li-
derazgo ejercida: salir en televisión. 

Ser de una organización de derechos hu-
manos o de las mujeres. 

2.1.3. Las amenazas 

Entre las principales amenazas identificadas en el departamento para las mujeres 
antioqueñas, se encuentran: 

Nuestras amenazas (ámbito colectivo) 
La militarización del territorio, de la libertad de expresión, acompañado del co-
bro de vacunas, el monopolio de los productos de la canasta familiar por parte de 
los grupos ilegales.

La presencia de fronteras invisibles, la reducción de la libre movilización en los 
territorios rurales y urbanos. 

La limitación a los derechos de participación y asociación entre mujeres. Seña-
lamiento y agresiones físicas por parte de los grupos ilegales, acompañado de 
despojo y desplazamiento para las lideresas.

Incremento de las violencias contra las mujeres en el espacio privado y público.  
  

Mis amenazas (ámbito individual) 
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Expendio de droga o micro tráfico tanto en las zonas urbanas como rurales del 
departamento.

El tener familiares vinculados con los actores armados ilegales y legales.
  
Llegada de nuevos grupos de personas desconocidas a las regiones y barrios.
  
La vigilancia y control de grupos armados en los territorios tanto en el área urba-
na como en las zonas rurales a las mujeres.
  
El orden público y los niveles de inseguridad en los territorios de mayor presen-
cia de delincuencia común que impiden el libre tránsito por el territorio a toda 
hora.

La presencia de hombres machistas líderes que no aceptan que se les hable estos 
temas en las reuniones o eventos. 

Grupos fundamentalistas que están en contra del enfoque de género diverso. 

2.1.4. Las y los aliados- as
 

Entre los principales aliados/as de la Ruta Antioquia están: 

- Todas las organizaciones que hacen parte de la Ruta Pacífica Regional Antioquia.
- Organizaciones cercanas y amigas como: Abogadas-os de Género, Conciudadanía, Colectivos 

de Mujeres (comunas), Corporación Región, Instituto Popular de Capacitación (IPC), 
la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, La Red Colombiana de Mujeres por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, organizaciones de mujeres en los municipios y en las comunas 
organizaciones de base y de derechos humanos de las mujeres, organizaciones mixtas que 
tiene trabajo en derechos humanos, Voces de Paz entre otras. 

- Instituciones del Estado: Personerías, algunas delegadas y líderes del proceso de presupuestos 
participativo (P.P).

- Sistema de Naciones Unidas y Cooperación Internacional: ONU Mujer, ACNUR, MAPP-
OEA, Abogados Sin Fronteras entre otras. 

2.1.5. Los oponentes

Entre los principales oponentes presentes en el territorio actualmente están: 

- Grupos de actores armados ilegales que persisten hoy en el territorio: el Clan del Golfo, 
Los Pacheli, Los Triana, los combos, entre otros. 

- Presidentes de las Juntas Administradoras Locales (JAL), algunos líderes comunitarios 
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con liderazgos comunitarios patriarcales y opositores de los liderazgos femeninos. 
- Una institucionalidad cooptada por la corrupción entre ellos la policía, entes estatales de 

seguridad y justicia, comisarías de familia.
- Partidos políticos conservadores y de ultraderecha cuyo proyecto político busca la 

limitación de los derechos de las mujeres ganados en la legislación colombiana y su 
participación en las esferas públicas de poder. 

2.1.6. Las capacidades

La Ruta Antioquia tiene condiciones que le posibilitan llevar a cabo su Estrategia de Protección 
estas las podemos resumir en: a) Conocimiento de los territorios, b) la posibilidad de tejer redes 
de apoyo con otras organizaciones y mujeres de diversos sectores, c) la capacidad de organización 
sumado a su estructura organizativa, d) la incidencia permanente, e) la movilización, f) relaciones 
con medios locales y nacionales g) relaciones con la institucionalidad encargada y otras. 

2.1.7. Plan de Contingencia

2.1.7.1. Medidas políticas: 

Para implementar medidas de protección se tendrán en cuenta el contexto y las particularidades 
del territorio, incluidos las problemáticas y los actores presentes en él y, especialmente, en los 
municipios de las subregiones que implementan el Acuerdos de Paz y donde las defensoras de 
derechos humanos realizan su labor de protección del territorio y del Acuerdo ante estamentos 
institucionales tanto regionales, nacionales e incluso internacionales.

Reconocimiento y uso de las legislaciones que protegen la tarea de las y los defensores de 
derechos humanos entre ellos el Auto 098.

Documentación de situaciones y casos que viven las defensoras desde un enfoque diferencial 
que incluya la evaluación de riesgo, las especificidades y vulneraciones a que están expuestas 
según el tipo de trabajo que realicen.  Acompañado de lograr la participación de las mismas en 
el diseño de las medidas de protección acordes a su contexto familiar, comunitario y de riesgo. 
Incidir para cambiar la forma como la Unidad Nacional de Protección concibe la protección 
evitando la entrega de medidas no útiles, obsoletas, insuficientes o revictimizantes, como, por 
ejemplo: un celular a una mujer rural en cuyo territorio (vereda) no existe red telefónica y 
conexión a internet.  

Evaluaciones de riesgo con regularidad en el tiempo: es indispensable actualizar cada cierto 
tiempo las evaluaciones de riesgo que además incluyan los informes de la Defensoría del 
Pueblo, de las Naciones Unidas y Sistema de Verificación de la implementación del Acuerdo, 
así como informes de las organizaciones sociales con presencia territorial que permitan evaluar 
la dinámica del conflicto armado, actuación de grupos armados, motivaciones entre otras.
Cuando se trate de medidas colectivas se deben establecer “refugios humanitarios”; sedes de 
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derechos humanos en las regiones gestionadas por las organizaciones sociales con el debido 
acompañamiento por parte de Ruta Pacífica y la búsqueda de acompañamientos con otras 
instancias sea institucionales o de organizaciones.

Elaboración de Planes de Protección y Autoprotección específicos para las comunidades u 
organizaciones solicitantes de protección.

2.1.7.2. Medidas sociales: 

Promoción de las Rutas de Atención existentes en los municipios y en el departamento para la 
atención de las violencias contra las mujeres con las mujeres que hacen parte de los procesos 
comunitarios y organizativos, que contenga la información clara del proceso de denuncia, 
así como los pasos a seguir en casos de incidentes (Planes de Contingencia) en los diferentes 
territorios donde se hace presencia como Ruta Pacífica.

Creación de alianzas estratégicas de protección entre las organizaciones de mujeres en los distintos 
territorios en torno a la exigibilidad: PLANTONES, MOVILIZACIONES, COMUNICADOS.

Realización de un análisis de capacidades de las organizaciones para responder a la situación, 
redes, reconocimiento público, relaciones con organismos internacionales, apoyo psico-jurídico.

Análisis de los medios y herramientas que se pueden utilizar para hacer frente a amenaza, por 
ejemplo: presencia de organismos internacionales, solicitud de medidas cautelares ordenadas 
por la Corte Interamericana, realización de acciones de tutela y denuncias públicas entre otras.

Establecer un punto focal, es decir una persona que se encargue de comunicar las amenazas 
e incidentes de seguridad al resto de la organización y a las autoridades (si es del caso). Por 
ejemplo, en cada regional la Coordinadora Regional y en cada organización una responsable.

Crear espacios de reflexión donde poner en práctica los análisis de situaciones de diferentes 
regiones y/o contextos.

2.1.7.3. Medidas técnicas:

Plan de alerta temprana: Recolectar las denuncias, seguir la Ruta y socialización de éstas. 
Alianza directa con la Defensoría del Pueblo regional.

Alianzas, planes, proyectos: Promoción de Estrategias de Plan de Contingencia, reuniones 
permanentes, responsables, Ruta Pacífica y mujeres lideresas.

Ruta de acompañamiento: existen 2 niveles: i) el nivel interno es realizado por la organización y 
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la Ruta Pacífica implica a evaluar el riesgo, denunciar, realizar las acciones de acompañamiento y 
seguimiento del proceso, de la denuncia e investigación de la misma por parte de las autoridades 
competentes. ii) a nivel externo implica ir a las instituciones, posicionar la situación ante las 
organizaciones nacionales e internacionales, hacer seguimiento a las medidas tomadas de 
protección y de evaluación periódica del riesgo por parte de las entidades responsables: Alcaldía, 
Fiscalía. Unidad de Protección, Defensoría, y organizaciones nacionales e internacionales. El 
tiempo deberá ajustarse a cada caso y su complejidad.
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2.2. Regional Bolívar
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Contexto actual  

En el Departamento de Bolívar se ha presentado el asesinado de 4 líderes sociales desde el 2016 
hasta el 2018, situación que preocupa a las organizaciones de derechos humanos. En el campo 
de las garantías para las mujeres, el departamento reportó en los primeros 7 meses del año el 
asesinato de 15 mujeres18.   

Elementos significativos del Plan de Autoprotección Regional Bolívar 

El taller fue desarrollado durante dos días con la participación de 35 mujeres representantes de 
organizaciones de mujeres del territorio provenientes de municipios como: Cartagena, Turbaco, 
Arjona, San Jacinto, San José de Playón, Marialabaja, Zambrano, Macaján, Bayunca y Bonanza, 
y busca actualizar el Plan de Autoprotección existente, dado el contexto de post acuerdo que en 
estos momentos se está viviendo. 

Concepto regional de protección 

Para las mujeres de la regional Bolívar es fundamental la protección sorora, están convencidas 
que si se mantienen juntas sus voces serán escuchadas con mayor fuerza. Ha sido esta protección 
sorora la que ha permitido que muchas de ellas hayan sobrevivido en periodos donde la guerra 
estaba en su mayor apogeo.  El caso de las mujeres de San José del Playón, sirvió como ejemplo 
de autoprotección y sobrevivencia a la crisis.

Para un efectivo Plan de Autoprotección, acorde con el contexto, requerimos inicialmente hacer 
el mapa de relaciones, donde identificamos las organizaciones, espacios y personas a las que 
nuestras organizaciones y sus integrantes, en un momento dado, puedan acudir o con las que 
puedan hacer determinadas alianzas estratégicas en aras de la protección tanto personal como 
colectiva.

Mapa de relaciones de la Ruta Bolívar 

En la Ruta Bolívar, cada organización tiene sus propias acciones y hace alianzas con distintas 
organizaciones e instancias de acuerdo a su particularidad. Esto implica que se pueden hacer 
algunas alianzas comunes que permitan trabajar desde el movimiento Ruta Pacífica de las 
Mujeres, teniendo en cuenta, que como miembros de la Ruta Pacífica- Regional Bolívar, son 
incondicionales en la apuesta por la paz y en favor de las mujeres,  a la vez establecer relaciones 
con otras organizaciones del movimiento social de mujeres de la región y la ciudad de Cartagena 
que es muy fuerte y tiene un trabajo articulado desde hace años que ha dado frutos puntuales 
frente a temas comunes de las organizaciones de mujeres. En el siguiente diagrama se presentan 
las principales relaciones de la Ruta Bolívar   

18   Crónica. Uno. 15 mujeres han sido asesinadas en Bolívar durante 2018. Tomado http://cronica.uno/15-mujeres-han-sido-asesina-
das-en-bolivar-durante-2018/
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2.2.1. Los riesgos

Riesgos de las mujeres enrutadas 
Bandas delincuenciales /Clan Úsuga presentes en el territorio.
Las pandillas existentes en los barrios de los municipios. 
Presencia de microtráfico.
Las practicas que llevan a cabo la policía de persecución.
Algunos familiares de las mujeres que están en actividades ilegales o que son con-
trarios a los derechos de las mujeres.
Grupos armados legales e ilegales que hacen presencia en la región.  
Delincuencia común.
Sicariato.
La indiferencia institucional ante la situación de las mujeres.  
Indiferencia de la comunidad ante los hechos de violencia. 

2.2.2. Las vulnerabilidades 

Se refieren al nivel de exposición y fragilidad en el que se encuentran las mujeres.  Algunas 
consideran que el hecho de tener familia, las hace más vulnerables, por cuanto si ellas ven 
amenazada la vida de sus hijos e hijas, es como si la estuvieran amenazando a ellas y que 

Organizaciones  que conforman la Ruta
Pacífica de las mujeres

Ruta Pacífica de las
mujeres

Regional Bolívar

Periodistas

Sindicatos

Organizaciones sociales aliadas

Espacios, plataformas, alianzas regionales, municipales y
locales, de construcción de paz y defensa de los derechos
de las mujeres

Iglesia en algunos municipios

Academia: Universidades y colegios

Instituciones del Estado

Empresa privada en algunos
municipios

MAPA DE RELACIONES DE LA RUTA BOLÍVAR
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además serían capaces de hacer cualquier cosa por ellos/as. Identifican las vulnerabilidades 
como debilidades y mencionan entre otras:

Vulnerabilidades de las mujeres enrutadas 
Los hijos. 
El señalamiento.
Ser muy confianzuda.
Ser muy impulsiva.
Enamorarse.
Mi familia.
La soledad.
La dependencia económica.
Ser muy sensible.
Tocar puertas y que estas no se abran.
La frialdad, indiferencia.
No saber decir no.
Creer demasiado en las personas.
Ser muy ansiosa.

 2.2.3. Las amenazas

Entendidas estas como diversos factores, hechos externos de riesgo que pueden causar daños. 
Entre las principales amenazas, no solo para ellas sino para toda la familia y para todo el 
territorio, las mujeres señalan:

Amenazas de las mujeres enrutadas 
El microtráfico.
La falta de civismo.
Indiferencia de la gente frente a los hechos violentos.
La inseguridad en mi barrio y en la ciudad.
Los vendedores de drogas.
La violencia física, verbal y psicológica contra las mujeres y niñas.
La exclusión que genera mucha violencia.
Los violentos, que en todos los espacios quieren manejar los conflictos a través de 
los golpes y las armas.
La deshumanización de la sociedad. Se prefieren grabar para poner en el Facebook 
una violación de derechos humanos antes que actuar.
La manipulación de los dirigentes que en épocas electorales llegan comprando los 
votos y la gente que los vende no es consciente del daño que le hace al resto de la 
población.
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2.2.4. Las y los aliados- as

Algunos de los principales aliados (as) para la Ruta Bolívar son: 
 

- Iglesia católica (jesuitas) que trabajan la construcción de paz
- Juntas de Acción Comunal
- Universidades (Universidad de Cartagena, Colegio Mayor de Bolívar, Universidad 

Tecnológica, Univ. San Buenaventura)
- Otras Organizaciones sociales de mujeres y mixtas
- Organizaciones que conforman la Ruta
- Defensoría del Pueblo
- Organizaciones nacionales e internacionales
- Personerías local y regional
- Procuraduría
- Espacios creados en el Acuerdo y fuera de él para su implementación

2.2.5. Los oponentes

Para la Ruta Bolívar existe un amplio grupo de opositores que van desde los que causan en la 
comunidad temor y destrucción, generando muchos problemas que en ocasiones las autoridades 
no tienen capacidad de resolver, o en algunos casos no tienen el interés de resolver porque están 
ligados a la corrupción que viven nuestros territorios. Algunos de ellos son: 

- Bandas delincuenciales /Clan del Golfo
- Las pandillas
- La policía
- Los familiares de mujeres víctimas de feminicidios y violencias
- Los grupos armados legales e ilegales
- Las estructuras de delincuencia común

2.2.6. Las capacidades 

Podemos decir que son las capacidades para afrontar los obstáculos que impiden ejercer el 
liderazgo en la defensa de los derechos humanos o cualquier actividad que implique riesgo. 
Estas fortalezas nos permitirán enfrentar los miedos y las amenazas de manera metódica, 
sin exasperarse. Por la diversidad de las mujeres que participan en la Ruta Pacífica, podemos 
observar que estas fortalezas en muchas significan un afrontamiento religioso, en otras, social 
y en otras, político. Las que más nombraron fueron:
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Las capacidades de las mujeres enrutadas 
La resiliencia, porque muchas mujeres han podido sobreponerse a las dificultades 
y empezar de nuevo muchas veces.
La prudencia para decir las cosas en el lugar y el tiempo apropiado. 
La valentía para decir la verdad sin miedo.
El compromiso individual que debe reflejarse en lo colectivo.
La unión con las demás mujeres. Organizadas tenemos más fuerza.
La responsabilidad.
Participar en los procesos de organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres 
o Funsarep.
Lo que sé, mis conocimientos.
Mi capacidad de resistencia.
Autoconfianza, primero hay que confiar en una misma para llegar a los demás con 
seguridad.
La educación, especialmente formarnos en las leyes y decretos que nos protegen.
Ganas de trabajar por las mujeres.
La unión familiar para enfrentar todos los miedos que se presenten.
Cambiarme a misma si es necesario.
Creer en Dios, tener fe en Él.
Capacidad de adaptación a las circunstancias que nos da la vida.
El pacifismo, para arreglar los conflictos sin violencias.
La solidaridad y la sororidad que nos hace ponernos en el lugar de las otras muje-
res, para juntas defender nuestros derechos y protegernos.

2.2.7. Plan de Contingencia  

2.2.7.1. Medidas políticas:

- Analizar los candidatos que se postulan a las próximas elecciones e identificar los que 
están a favor o en contra del Acuerdo.

- Estar atentas a los espacios que se crearon en el Acuerdo, para la participación de las 
organizaciones y las víctimas.

2.2.7.2. Medidas sociales:

- Identificar personas, instituciones de confianza a las que podamos recurrir frente a si-
tuaciones de riesgo.

- Apoyarnos permanentemente las unas a las otras para evitar riesgos.
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2.2.7.3. Medidas técnicas: 

- Tener celular con minutos.
- En lo posible coger taxis o contratar con conocidos de confianza.
- Buscar financiación para mejorar seguridad en las sedes de las  Organizaciones.
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2.3. Regional Cauca 



58

Estrategia de Protección y Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres

Contexto de la regional Cauca 

El Departamento del Cauca jugo un papel prioritario en la guerra y de igual forma lo debe 
jugar en el proceso de implementación del Acuerdo. Este es el departamento que ha sido el 
escenario de los pilotajes de la implementación es hoy uno de los más afectados por los espacios 
dejados por las FARC, actualmente ocupa el primer lugar del país en el asesinato de líderes 
sociales desde el 2016 hasta el 2018 con 56 personas entre hombres y mujeres asesinados. De 
igual forma “En el Departamento de Cauca se desplazaron 896 personas (256 familias) de 
la comunidad del río Naya quienes llegaron al Departamento de Valle del Cauca (Distrito 
de Buenaventura). En el municipio de Morales, en la vereda de los Tinjos, se desplazaron 53 
personas (15 familias) de la parcialidad Yut Sek del pueblo Nasa hacia el Departamento de 
Huila (municipio de Pitalito)”19.

Elementos significativos del Plan de Autoprotección Regional Cauca 

El taller se realizó en Popayán Cauca, contando con la participación de 35 mujeres provenientes 
de organizaciones de los municipios de Corinto, Guachené, Puerto Tejada, Villa Rica, Buenos 
Aires, Caldono, Silvia, Popayán, Timbío, El Tambo, San Sebastián y La Vega. Estamos convocadas 
este día para hablar sobre nuestra protección, la manera como estamos asumiendo nuestra 
protección desde la auto-protección, es decir, cómo nos cuidamos, nos miramos, revisamos 
nuestro cuerpo, el espacio que habitamos, nuestros dolores, temores, alertas y riesgos que se 
nos presentan en nuestro quehacer como lideresas y defensoras de derechos humanos.

Para las mujeres en el Departamento del Cauca el trabajo de actualización de la Estrategia 
de Protección pasó por la identificación por municipio de los principales factores de riesgo 
y amenazas. Es importante resaltar que para las mujeres el tema de protección atraviesa la 
vida cotidiana y sus múltiples facetas por ello se conjugan los factores asociados al liderazgo 
comunitario a su vida familiar y de pareja como también los hechos que tienen que ver con 
el territorio y los problemas gruesos de la vida nacional como lo son la salud, el empleo. En 
relación a las vulnerabilidades y capacidades las mujeres refieren las condiciones de vida que ha 
generado el liderazgo comunitario y en las capacidades refieren las diversas que poseen desde 
las motrices asociadas su capacidad de trabajo.   

19   Defensoría del pueblo. Boletín informativo No 7: compilado nacional enero a octubre 2018.dinamicas del desplazamiento, riesgo de des-
plazamiento y confinamiento. Tomado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-noviembre-Desplazados.pdf
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2.3.1. Los riesgos

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Buenos Aires  
El riesgo de la salud mental, y de la salud física ejemplo problemas de corazón y 
presión arterial.
Ser líder en la comunidad y por ello tener que asistir a reuniones en las otras vere-
das.
Realizar un liderazgo marcado por la transparencia: Decirle la verdad a la comuni-
dad de las cosas.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Corinto 
Por mi trabajo salgo mucho al campo, uso del transporte informal voy en moto 
ratón.
Carreteras en mal estado.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en San Sebastián   
Dificultades de Salud.
Erradicación de los cultivos.  
No tener vivienda propia.
Desplazamiento originado por grupos armados y grupos políticos.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Silvia  
La estigmatización que se genera para las mujeres que trabajan por los derechos y 
sus lideresas.
Falta de comunicación en el municipio y en las zonas rurales por falta de infraes-
tructura. 
No ser escuchadas por ser mujeres tanto en el cabildo como en otros espacios de la 
vida comunitaria.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Villa Rica 
Afectación en mi salud de las lideresas. 
Las balas perdidas en las comunidades por la guerra entre pandillas.
Consumidores de estupefacientes.
La presencia de drogas psicoactivas en las comunidades. 
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Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Popayán 
Los problemas de salud de las mujeres lideresas.  
Vivir en barrios peligrosos y tener que sufrir las afectaciones colaterales por los 
enfrentamientos de las pandillas del mismo. 
No tener calles seguras para transitar en el municipio de Popayán en especial en las 
horas de la noche.
Tener que ir a compartir con población vulnerable y correr riesgo de atraco o no 
sentir el apoyo de la policía porque para ellos la capacitación no es riesgosa.
Ser lideresa al denunciar las situaciones del barrio en especial la presencia de la-
drones, pandillas, expendio de drogas y alucinógenos.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Resguardo de Guachicono  
La exposición a estigmatización por el trabajo en favor de las mujeres. 
Los castigos a que se exponen las mujeres en el cabildo con el cepo, juete, calabozo.
La invisibilización de las violencias contra las mujeres por parte de las autoridades 
indígenas.  

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en el Lago 
Por la vejez soy propensa a una enfermedad.
Falta de recursos económicos para tener una vida digna.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Guachené 
Los riesgos que se viven en el transporte informal. 
Las disputas de poder en el proceso político.
La contaminación ambiental que afecta la salud e integridad de la vida de las per-
sonas y seres vivos. 
La inseguridad, que afecta la integridad de las mujeres en el territorio.
Presencia de desplazamiento, mis recorridos de la vereda rural al pueblo.
No hay antenas que optimicen la señal para comunicación telefónica.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Puerto Tejada 
Riesgo de la salud con todas estas empresas que nos afectan; con sus malos olores 
que se registran y su humo que botan.
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Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Inzá
Cuando hacemos control territorial y encontramos traficantes de drogas con armas 
de fuego y que me pase algo y no pueda contactarme con mi familia porque donde 
esté no hay señal de celular o algo parecido a la comunicación.
Participación en ciertos espacios donde los intereses de otros son perjudiciales 
para nuestros territorios.
Vivir sola con los hijos ser cabeza de hogar. 
Viajar a algunos sitios sola.
La presencia de Fuerza pública.
La presencia de Disidencias de las FARC.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Cruces- Timbío   
No tener cerca las instituciones del Estado como procuraduría, defensoría, contra-
loría, en el territorio.
No tener centro de salud para la institución educativa.
Tener inconveniente con las instituciones del estado porque no llegan a tiempo.

Riesgos de las de las mujeres enrutadas en Kisgo 
La inseguridad presente en la región.
La práctica de opacar el trabajo realizado por las mujeres. 
Hacer uso de la libre expresión y el hablar de temas de mujeres.

2.3.2. Las vulnerabilidades 

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Buenos Aires  
La existencia de llamadas que no conozco y no sé los protocolos de seguridad.
No digo para donde voy, me voy sola, mantengo sola en casa, mi única compañía es 
Dios y María Santísima.

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Corinto   
El hecho de ser mujer, somos vulnerables al morbo a los hombres mal hablados.

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en San Sebastián   
La precariedad para lograr realizarse los procedimientos de salud en el municipio 
por la corrupción e inoperancia del Estado. 
En la erradicación y el desplazamiento que genera por el incumplimiento del Es-
tado.
Dificultades en acceso a medios para estar comunicada con las demás mujeres y 
organizaciones porque es difícil acceso a la señal y por la escasez de recursos.
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Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Silvia   
No hay transporte para el recorrido del pueblo a la vereda.
No hay acceso a los medios de comunicación TIC en el territorio. 
No se valora lo que hace por las mujeres que tienen problemas y que callan porque 
no son escuchadas.

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Villa Rica   
Impotencia al saber que la delincuencia en mi municipio no cesa y que cada día 
veamos jóvenes y jovencitas en la drogadicción.

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Popayán   
Llegar tarde a mi casa en la noche.
No hay presencia de policía en los barrios y la no respuesta efectiva cuando se les 
solicita.  
No tener acompañamiento para las diligencias de reparación.
No hay presencia de las autoridades o si las hay su presencia es muy tardía cuando 
hay situaciones de riesgo y vulneración de derecho a las mujeres
Realizar acompañamiento a mujeres en sus denuncias.
Aumento de los niveles de pobreza de las mujeres en la ciudad. 
Todavía existe la discriminación y la desigualdad paras las mujeres. 

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Resguardo Guachicono  
No tener las garantías laborales para los trabajos que realizan las mujeres.  
No conocer las normas jurídicas que nos garantizan las leyes a todas las mujeres. 

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en El lago   
Vivir en barrios peligroso y no poder tener recursos para cambiar de vivienda. 

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Guachené  
No hay un apoyo por parte de los mismos pobladores de la comunidad para hacer 
la denuncia de los hechos por miedo a represalias.

La salud pública no ejerce ningún tipo de acción con respecto al hecho de no haber 
servicio de agua, las consecuencias que esto trae al no tener este vital servicio y el 
derecho a la vez, la alcaldía al parecer no le importa esta situación de nosotros los 
habitantes de la vereda.
Los recorridos desde la vereda a los pueblos se deben hacer en moto ratón y hasta 
ciertas horas determinadas por ellos y a la vez inciertas porque muchas veces no 
hay quien preste este servicio.

La exposición a jóvenes consumidores quienes pueden llegar a robarlo para obte-
ner dinero y comprar alucinógenos.
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Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Puerto Tejada   
La inseguridad que se presenta con balas perdidas o robos, porque nadie te asegura 
protección en la calle.
El entorno que resuelve los conflictos con la violencia. 

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en Inzá  
El sentimiento de impotencia por las situaciones de amenaza y que ninguna enti-
dad dan respaldo y protección.
Salir sola y transitar el territorio sola.
El regresar tarde en la noche al barrio por la inseguridad.
No tener empleo estable. 
No tener una vivienda propia donde estar con los hijos y compartir con ellos
Ser mujer cabeza de hogar (jefe).
Sentir tristeza, soledad, preocupación, estrés, por la situación que se vive.

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en las Cruces-Timbío  
No contar con recursos para dar apoyo a las personas que se acompañan.

Vulnerabilidades de las de las mujeres enrutadas en el Kisgo   
Salir al campo sin minutos con que comunicarse con las compañeras e ir sola y a 
pie.
Los señalamientos por personas o administraciones solo por politiquería y por no 
salir del poder, por compromisos.

2.3.3. Las amenazas 

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Buenos aires   
Una amenaza son las condiciones de vida como no contar con una vivienda o tener-
la en condiciones de riesgo. 
La presencia de narcotráfico y grupos armados en los barrios y territorios.
No poder salir a la calle después de las 9pm.
La existencia de panfletos amenazando algunas personas que generan miedo co-
lectivo.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Corinto    
Los grupos armados, delincuencia común, presentes en el municipio.
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Amenazas de las de las mujeres enrutadas en San Sebastián    
La contaminación del agua porque no tiene tratamiento.
La erradicación de la coca y amapola se cae el comercio y el gobierno no ha dado 
ninguna solución hasta el momento.
Ser víctima de desplazamiento y no poder retornar ni lograr una ubicación estable 
en la ciudad.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Silvia    
El manejo que dan los medios de comunicación a las exigencias de las personas 
líderes.
Líderes paisanos que no están de acuerdo con los derechos que reclamamos.
Familiares que continúan promoviendo el machismo.
El desconocimiento de los derechos de las mujeres.
En la vida familiar al exigir la cuota de alimentación de los hijos al padre se ame-
naza con “le quito el niño”.
La falta de escucha y apoyo por parte de los hombres que integran el cabildo para 
las necesidades de mujeres y niños.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Villa Rica    
Presencia de pandillas en el municipio. 

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Popayán    
Ser parte de las redes de mujeres víctimas, organizaciones de mujeres.   
Sé acudir a las entidades competentes y exigir mis derechos. 
Conocer los derechos de las mujeres.
Asumir un ejercicio de cuidado de mi salud.  
Realizar denuncias de violaciones de derechos contras las mujeres. 

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Resguardo Guachicono    
Quedarme sin trabajo para poder solventarme con mis dos hijos.
Salir del resguardo donde he compartido mis saberes y enfrentarme a otro tipo de 
usos y costumbres.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en El lago    
Los cambios de la edad - la precariedad de la salud que viene con ellos.
Precariedad económica de las mujeres en el territorio.
Ser desplazada y no poder retornar a mi territorio.
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Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Guachené    
Actores armados, empresarios, pandillas, águilas negras, policías, narcotráfico, 
ejército que está en el territorio de cauca.
La época de contiendas electoral surge amenazas, sobornos.
La precariedad en la salud pública, la inoperancia del gobierno municipal.
La existencia de jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Puerto Tejada    
Pandillas conformadas por jóvenes que están en el municipio. 
La alcaldía, porque por su mala administración estamos amenazados los habitan-
tes porque no invierte, no atiende los problemas, no genera sentido de pertenencia 
dentro y fuera del pueblo.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Inzá   
Ser parte de una organización y ser guardia estoy amenazada de las águilas negras, 
hasta el mismo ejército y la policía.
Los panfletos que aparecen en el municipio. 
La presencia de llamadas intimidantes a lideresas. 
Las situaciones que viven los hijos y la familia de las lideresas. 
La exigencia a dejar de hacer lo que uno hace.
La exigencia a salir de mi territorio.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en las Cruces- Timbío    
No tener la vivienda cerca y al salir no tengo la oportunidad de recargar el celular 
personal para poder tener contacto con mi organización y familia.

Amenazas de las de las mujeres enrutadas en Kisgo 
Grupos armados de izquierda que hacen presencia en la región. 
La existencia de discriminación por ser mujer.
El autoritarismo de las autoridades administrativas.
El control que los ejércitos legales e ilegales quieren imponer en la región. 

2.3.4. Los y las aliados -as

La Ruta Cauca cuenta con un gran número de aliados y aliadas, algunos de ellos son: 
 

- Organizaciones que trabajan en la construcción de paz con las mujeres 
- Algunas Juntas de acción Comunal en los territorios
- Universidad del Cauca
- Otras Organizaciones sociales de mujeres y mixtas
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- Organizaciones que conforman la Ruta Cauca
- Defensoría del Pueblo
- Organizaciones nacionales e internacionales
- Personerías local y regional
- Procuraduría
- Espacios creados en el Acuerdo y fuera de él para su implementación

2.3.5. Los oponentes 

Para la Ruta Cauca oponentes son todas aquellas organizaciones y estructuras que se oponen a 
la garantía de los derechos de las mujeres y a una paz estable y duradera para las mujeres 
y comunidades caucanas, algunos de ellos son: 

- Bandas delincuenciales/Clan del Golfo
- Las pandillas
- La policía
- Los familiares de mujeres víctimas de feminicidios y violencias
- Los grupos armados legales e ilegales
- Las estructuras de delincuencia común
- Varones que usan el machismo para lograr imponer sus posturas

2.3.6. Capacidades 

Capacidades de las mujeres de Buenos Aires 
Destrezas y habilidades para realizar manualidades y culinaria. 
Siembra de árboles aportando al medio ambiente. 
Comunicación constante y capacidad de entablar diálogos con el ejército, policía, fis-
calía, ICBF, personero.

Capacidades de las mujeres de Corinto 
Ser lideresas, con capacidad de resolver los conflictos tanto en la casa como con la 
comunidad. Ocupar cargos de poder y representación como la presidencias del barrio 
y organizaciones.

Capacidades de las mujeres de San Sebastián 
Hacer proyectos productivos para los campesinos que de alguna manera nos perjudi-
ca con la erradicación.
Tener capacidad de incidir ante las entidades para que sean escuchadas las necesida-
des de las víctimas de desplazamiento.
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Capacidades de las mujeres de Silvia
Apoyo recibido en las capacitaciones; por lo cual me encuentro con condiciones 
para exigir y hacer cumplir mis derechos ante cualquier instancia.
El nivel de empoderamiento en el tema de los DD.HH.
Poder hablar, pensar, compartir mis ideas con otras. 
Aprender a hacer las cosas a pesar del miedo si toca hablar.
Ser solidaria.

Capacidades de las mujeres de Villa Rica
Ser Lideresa, denunciar un abuso propio o ajeno.
Buscar soluciones a los problemas que hay en mi municipio.

Capacidades de las mujeres de Popayán 
Tener autocuidado y atender mis problemas de salud.
Poder dialogar con los pandilleros, la capacidad de diálogo.
Ser parte de la Ruta y la Red de Mujeres Víctimas.

Capacidades de las mujeres de resguardo Guachicono  
Desempeñarme bien en mi trabajo.
Tener liderazgo dentro de la comunidad.
Organizar charlas con facilidad.
Poder acompañar a algunas mujeres a defenderse de castigos, maltratos de los hom-
bres que conviven con ellas como también del cabildo y demás autoridades de la 
localidad.

Capacidades de las mujeres del Lago 
A pesar de mi edad y estado soy activa y con mi experiencia ayudar a mis amigas. 

Capacidades de las mujeres de Guachené 
Informar a la comunidad de los riesgos.
Hacer acciones de resolución de conflictos y convivencia pacífica.
Informar a la familia hora de salida, lugar y con quién me desplazo.
Siempre estoy pendiente de ver si en el lugar donde está mi celular está llegando 
señal.
Resistencia como forma de afrontar los problemas que tenemos como mujeres y 
comunidad.
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Capacidades de las mujeres de Puerto Tejada 
Tener la capacidad de aprender y empoderarme para defender mis derechos.
Tener la capacidad de ser lideresa y líder comunitaria con la cual aprendo y llevo 
el mensaje a mi casa, amigos y en ocasiones comunidad. Puedo llevar el mensaje 
de un nuevo vivir.

Capacidades de las mujeres de Inzá
Ocupar cargos de coordinadora en la organización y la comunidad. 
Capacidad de defender los derechos de las mujeres y mi organización.
Ser una lideresa.
Ser parte de la ruta pacífica.
Tener capacidad de denunciar cualquier hecho de las y los demás.

Capacidades de las mujeres de las Cruces-Timbío 
Ser parte de una organización y representar a la asociación. 
Saber cómo defender y dar apoyo a las mujeres y a la institución con necesidades 
urgentes a través de las entidades.

Capacidades de las mujeres de Kisgo 
Tener capacidad de convocatoria.
Ser compañerista.
Practicar el pacifismo.
Capacidad de liderazgo.

2.3.7. Plan de Contingencia  

2.3.7.1. Medidas políticas:

- Hacer presencia en los diversos espacios de la vida regional y local con el fin de 
posicionar las apuestas y reivindicaciones de las mujeres a una paz con garantías para 
ellas y de manera especial en aquellos creados por el Acuerdo, para la participación de 
las organizaciones y las víctimas.

2.3.7.2. Medidas sociales:

- Identificar personas, instituciones de confianza a las que podamos recurrir frente a 
situaciones de riesgo.

- Apoyarnos permanentemente las unas a las otras para evitar riesgos.
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2.3.7.3. Medidas técnicas:

- Actualizar el Plan de Autoprotección. 
- Realizar análisis de contexto permanente.
- Mantener la formación como estrategia de empoderamiento y transformación de la vida 

de más mujeres caucanas.
- Mantener la interlocución con las instituciones encargadas de la atención de las violencias 

contra las mujeres.
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2.4. Regional Chocó
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Contexto actual 

En el Departamento de Chocó actualmente cuenta con la presencia de actores armados legales 
e ilegales que han convertido al territorio y sus habitantes en objeto de disputa militar. La 
existencia del ELN y de bandas criminales que controlan las economías ilegales ha asumido al 
departamento en una crisis humanitaria de grandes proporciones. Entre el año 2016 y 2018 se 
arrebató la vida de 15 personas que venían haciendo un trabajo constante por la construcción 
de un nuevo Chocó, así mismo “se desplazaron 2.939 personas (669 familias), en los municipios 
de Riosucio, Bagadó, Carmen del Darién, Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano; por presuntas 
amenazas, reclutamientos y secuestros a la población, por parte de los grupos armados ilegales 
que hacen presencia en la zona (ELN, AGC y grupos posdesmovilización)”20. Y se han asesinado 
a 8 mujeres y 107 hombres 21 en el 2018. 

Elementos significativos del Plan de Autoprotección Regional Chocó 

Se realiza en la ciudad de Quibdó y contó con la participación de 28 mujeres lideresas de 13 
organizaciones y diversas subregiones del Departamento del Chocó.   

2.4.1. Los riesgos

Riesgos de las mujeres enrutadas chocoanas 
La posibilidad de ser víctima de reclutamiento, el barrio donde vivo por presencia 
de los grupos armados.
Los señalamientos a los que nos exponemos las mujeres lideresas. 
La inseguridad de la ciudad y en especial para ir al trabajo todos los días.
Caminar siempre por la misma calle.
Hablar con desconocidos.
Acudir a toda cita que nos ponen a las mujeres sin compañía.    
Mirar fijamente a desconocido. 
Dar nuestros datos como la residencia donde vivo.
Ser lideresa y trabajar por los derechos de las mujeres.

20   Defensoría del Pueblo. Boletín informativo No 7: compilado nacional enero a octubre 2018.dinamicas del desplazamiento, riesgo de des-
plazamiento y confinamiento. Tomado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-noviembre-Desplazados.pdf

21   Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia enero 
a diciembre 2018. Bogotá. Marzo 2019
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2.4.2. Las vulnerabilidades 

Vulnerabilidades de las mujeres chocoanas enrutadas 
Ser madre cabeza de hogar.
Falta de recursos económicos para sostener el hogar. 
El nivel analfabetismo presente en las mujeres en el departamento. 
La desconfianza frente a las otras mujeres. 
El miedo por el nivel de inseguridad en el territorio. 
La inseguridad que se vive en los municipios y veredas.  
Cuando doy todo de mí y no me valoran.
Falta de reconocimiento de mi trabajo de lideresa. 
El liderazgo de mujeres profesionales que minimiza a otras que no lo son. 

2.4.3. Las amenazas

Las amenazas que viven las mujeres en el Chocó  
El alto nivel de desempleo en la región. 
Presencia de actores armados legales e ilegales.
Los altos niveles de acoso y abuso sexual contra las mujeres y las niñas.  
El hacer uso del derecho a la libre expresión.
La realización de desplazamientos intra urbanos en el trabajo de líder. 
Tener una relación afectiva con un mal marido. 
Tener un hijo/a que haga parte de cualquier grupo armado.  

2.4.4. Los y las aliados –as

Para la Ruta Chocó existen un gran número de organizaciones e instituciones aliadas en relación 
con el trabajo que desarrolla en relación con los derechos de las mujeres y la implementación 
del Acuerdo de Paz, algunas de ellas son:   

1) De la sociedad civil
- Organizaciones de víctimas que hacen parte de la Ruta y otras redes
- Diócesis de Quibdó
- Foro interétnico
- Colectivo de mujeres
- Uní claretiana
- ACOPLE

2) Estado con presencia regional y local
- Procuraduría
- Personería
- Defensoría del Pueblo Regional Chocó
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- Fiscalía General de la Nación
- Instituto de Medicina Legal regional Chocó

3) Institucionalidad y gobierno regional y local
- Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad
- Oficina de Inclusión Social de la Gobernación     

    
2.4.5. Los oponentes

Los principales oponentes de las mujeres en el Departamento del Chocó son los actores armados 
legales e ilegales entre ellos están: Las Bandas criminales, las estructuras de delincuencia 
común, las fuerzas militares, la policía. Si mismo reconocen que la existencia de varones 
líderes que se oponen a los liderazgos de las mujeres y el ejercicio de sus derechos a 
la participación y presentación en un ambiente patriarcal y machista.  De otro lado 
reconocen que los partidos políticos y algunas mujeres que ejercen la política sin una 
visión de derechos de las mujeres son oponentes para lograr posicionar sus agendas y 
apuestas por mejorar la vida de las mujeres y las comunidades chocoanas.       

2.4.6. Las capacidades

Las capacidades de las mujeres chocoanas enrutadas 
La capacidad para ejercer el liderazgo que poseen las mujeres.  
Una buena capacidad comunicativa.
La capacidad para aprender y replicar ese aprendizaje a otras mujeres.  
La capacidad de proponer. 
La capacidad de crear propuestas novedosas.  
La capacidad de emprender y enfrentar el contexto adverso.
La capacidad de trabajar en equipo con otras y otros. 
La capacidad de convocatoria y de sumar nuevos aliados/as a los procesos.

2.4.7. Plan de Contingencia 

2.4.7.1. Medidas políticas: 

- Hacer las denuncias cuando sea pertinente.
- Conocer la Ruta de Atención para mujeres víctimas.
- Reconocer a la otra como parte del equipo.

2.4.7.2. Medidas sociales:

- No hablar con todo el mundo.
- No hablar en la calle.
- No hablar en carros y busetas.
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- No andar en calles oscuras.
- Identificar personas aliadas que me puedan ayudar en la calle, en la oficina, en la 

organización y en la casa.
- No andar solas en sitios públicos como bares, salidas sin informar.

2.4.7.3. Medidas técnicas:

- Hacer un mapa del barrio donde vivo.
- Tener un directorio telefónico de las autoridades competentes.
- Realizar en cada organización un plan de autoprotección.
- Ser sororas, trabajar en equipo y tomar las medidas necesarias entre todas.
- Conocer por donde nos movemos en el territorio antes de ir al lugar.
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2.5. Regional Eje Cafetero
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Contexto actual 

La Regional Eje Cafetero está conformada por los Departamentos de Risaralda y Caldas. Estos 2 
departamentos no tienen un protagonismo dentro del proceso de implementación del Acuerdo 
de Paz, sin embargo, esta ausencia contrasta con la presencia de vulneración de los derechos 
humanos y en especial de la situación de feminicidios, para las 2018 13 mujeres asesinadas en 
los tres departamentos y de ellas 6 en el municipio capital Pereira22.  

Es importante tener en cuenta que según el Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo sobre 
Líderes y Organizaciones Sociales-marzo 2017, en el Departamento de Caldas23 se encuentran 
amenazas a los líderes y lideresas sociales en los municipios de Anserma, La Dorada, Manizales, 
Maramato, Pácora, Riosucio, San José y Supía.  De igual forma en el Departamento de Risaralda24 
se reportan amenazas en los municipios de Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, Mistrató, 
Pereira, Pueblo Rico, Quinchía y Santa Rosa de Cabal.

Existe hoy un contexto adverso al liderazgo de las mujeres, la regional cafetera debe actualizar su 
Plan de Protección y Autoprotección que le permita a las mujeres tener elementos de protección 
de cara a sus vulneraciones como mujeres en los espacios públicos y privados, así como los 
derivados de su ejercicio de liderazgo comunitario.  

Elementos significativos del Plan de Protección y Autoprotección Regional Eje 
Cafetero 

El encuentro se realiza en la ciudad de Pereira y cuenta con la participación de 29 mujeres 
delegadas de municipios de los de Pereira, Quinchía, La Virginia del Departamento de Risaralda 
y Supía del Departamento de Caldas.

22   El tiempo. 2018, un año “negro” para las mujeres en el eje cafetero. Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciuda-
des/2018-un-ano-negro-para-las-mujeres-en-el-eje-cafetero-297414
23   Organizaciones amenazadas de Caldas: 1. Autoridades tradicionales y comunidades indígenas del departamento: a) Cabildos de: Totumal, 
La Albania, Dachi Joma y Parcialidad de Cartama en Marmato b) Resguardos: San Lorenzo, Cañamomo Lomaprieta en Riosucio, resguardo 
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, comunidad de La Albania. 2. Colectivos sindicales y defensores de derechos humanos: Comité Per-
manente de Derechos Humanos 4. Movimiento Marcha Patriótica 5. Líderes estudiantiles 6. Mesas de víctimas de los municipios de La Dorada, 
Pensilvania y Pácora 7. Mesa departamental de víctimas.
24   Organizaciones amenazadas de Risaralda: 1. Organizaciones sociales, étnicas y populares en defensa del territorio 2. Comunidades indíge-
nas de Quinchía y Guatica 3. Líderes de Mistrato, dignatarios de Juntas de Acción Comunal de los barrios El Plumón y San Nicolás en Pereira 
4. Población Embera Katío del Resguardo Gitó Dokabú en Pueblo Rico 5. Organizaciones estudiantiles: ANDES en Dosquebradas - FEU en la 
Universidad Tecnológica de Pereira 6. Mesa de víctimas de los municipios de Belén de Umbría, Dosquebradas, Mistrató, Pereira 7. Líderes de 
juntas de acción comunal 8. Comité Regional Indígena de Risaralda - CRIR
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2.5.1. Los riesgos

Nuestros riesgos a nivel colectivo
Presencia de delincuencia común y paramilitarismo, los cuales ejercen control so-
cial desde las amenazas y la hostilidad en los territorios.

En la ciudad de Pereira, las mujeres reportan presencia de grupos paramilitares 
como “Los Rastrojos” y “La Cordillera”, con mayor presencia la última en la comu-
na llamada Villa Santana.

Dinámicas de narcotráfico en la zona y territorios ejemplo La Virginia-Rda, es una 
ruta del narcotráfico y en Pereira denominada los puentes de la 12.

Existencia de las limpiezas sociales en los municipios de Belén de Umbría, Quin-
chía, La Virginia y Supía, dirigidas a la población LGBTI, las personas consumido-
ras de SPA y las mujeres. 

Mensajes de miedo y control territorial por parte de actores armado como las Águi-
las Negras” los buenos se acuestan temprano y los malos los acostamos nosotros”.

Los megaproyectos de minería existentes en los municipios como Quinchía.

2.5.2. Las vulnerabilidades 

Para las mujeres asistentes al taller en el eje cafetero las vulnerabilidades están relacionadas 
con i) la presencia débil del Estado como garantes de los derechos fundamentales en todas 
las zonas del país. ii) La respuesta inadecuada o tardía frente a las denuncias que hacen los 
defensores y defensoras de derechos humanos. iii) La ausencia de espacios de dialogo y discusión 
a nivel regional y local que permitan prevenir y proteger a las personas amenazadas. En el 
actual escenario de la implementación del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el 
Gobierno Nacional, la vulnerabilidad de líderes y lideresas se incrementa debido a la visibilidad 
que tienen por el apoyo y dedicación a la construcción de la paz.
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2.5.3. Las amenazas

Nuestras amenazas a nivel colectivo
La presencia de los actores armados ilegales en los municipios de la región 
Expendio de drogas, en los territorios.
El número alto de denuncias de amenazas contra las defensoras y defensores de 
derechos humanos en la región 
El número de feminicidios registrados 
El liderazgo ejercido por las mujeres en la defensa de la vida, y los y las jóvenes y 
de construcción de paz. 
Grupos fundamentalistas opositores a la construcción del enfoque de género di-
verso. 
Una institucionalidad que implementa el Acuerdo indiferente ante la situación de 
las personas víctimas y las personas líderes.  

2.5.4. Los y las aliados -as

Las participantes reportan las relaciones con las organizaciones que son más cercanas y proclives 
a la apuesta de la Ruta Eje Cafetero y las ubican en un diagrama en el cual ubican el nivel de 
la relación que tienen con ellas, en el grafico se pueden ubicar los diversos sectores que hacen 
presencia en el mapa de derechos humanos y paz de la región. 

                             Diagrama de las relaciones entre las diversas organizaciones de la región y la Ruta Pacífica
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2.5.5. Los oponentes

La Ruta Regional Eje Cafetero ubica en un diagrama los principales oponentes y el tipo de 
relación hacia la Ruta Regional Eje Cafetero:  

2.5.6. Las capacidades 

Las capacidades para la Ruta Regional Cafetero están relacionadas con la posibilidad de tenerse 
entre unas y otras y la importancia de estar acompañadas para sentirse protegidas y seguras, 
acompañado de la capacidad de conocer y planear las cosas, así como las facilidades de hacer 
y adaptarse al cambio y los eventos que surgen de forma inesperada la adaptación a las nuevas 
realidades. Sumadas a las anteriores se encuentran la capacidad de trabajo en equipo y los 
vínculos tejidos entre las integrantes de la Ruta Pacífica que permiten contar con la otra y sentir 
el apoyo y la sensación de protección colectiva. 

2.5.7. Plan de Contingencia 

A continuación, se presentará el Plan de Contingencia que se utilizaría en la Regional Eje 
Cafetero en caso que una de las lideresas se encontrará en un caso específico de amenaza o 
riesgo.

2.5.7.1. Medidas políticas:

Entre las principales medidas políticas adoptadas por la regional están en el área de 
comunicaciones e información: 

- La comunicación permanente con la coordinadora regional Eje Cafetero.
- Elevar la situación de forma inmediata al equipo de la Coordinación Nacional.
- Realizar un comunicado y pronunciamiento de difusión regional y nacional.
- Comunicación con las instituciones del Estado encargadas de la protección como lo son: 

Defensoría del Pueblo, Personería tanto regional como Municipal.
- Solicitar la intervención de la Alcaldía municipal que corresponda, especialmente en 

municipios como Supía, Riosucio, Quinchía y La Virginia.

2.5.7.2. Medidas sociales:

Entre las principales medidas sociales adoptadas por la regional están:

- Comunicación inmediata con las organizaciones sociales amigas.
- Brindar apoyo psicosocial a la mujer víctima o su familia.
- Brindar asesoría jurídica a la mujer víctima o su familia.
- Realización de un plantón en caso que sea oportuno.
- Acompañamiento por parte de la coordinadora regional.

2.5.3. Las amenazas

Nuestras amenazas a nivel colectivo
La presencia de los actores armados ilegales en los municipios de la región 
Expendio de drogas, en los territorios.
El número alto de denuncias de amenazas contra las defensoras y defensores de 
derechos humanos en la región 
El número de feminicidios registrados 
El liderazgo ejercido por las mujeres en la defensa de la vida, y los y las jóvenes y 
de construcción de paz. 
Grupos fundamentalistas opositores a la construcción del enfoque de género di-
verso. 
Una institucionalidad que implementa el Acuerdo indiferente ante la situación de 
las personas víctimas y las personas líderes.  

2.5.4. Los y las aliados -as

Las participantes reportan las relaciones con las organizaciones que son más cercanas y proclives 
a la apuesta de la Ruta Eje Cafetero y las ubican en un diagrama en el cual ubican el nivel de 
la relación que tienen con ellas, en el grafico se pueden ubicar los diversos sectores que hacen 
presencia en el mapa de derechos humanos y paz de la región. 

                             Diagrama de las relaciones entre las diversas organizaciones de la región y la Ruta Pacífica
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2.5.7.3. Medidas técnicas:

- Comunicación constante entre la coordinadora y las mujeres de los territorios.
- Solicitud de seguridad a la fuerza pública de las mujeres y su familia. 
- Solicitud de seguridad a la fuerza pública de las sedes donde se encuentran las 

organizaciones.
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2.6. Regional Putumayo 
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Contexto actual  

El Departamento del Putumayo es hoy en día junto con Chocó, Antioquia, Cauca y Norte de 
Santander  donde el conflicto armado no ha cesado, en el año 2018  presentaron  grandes retos 
para la implementación del Acuerdo de Paz y la garantía de una vida libre de violencias para 
las mujeres, al contar con presencia de diversos actores armados entre que se encuentran las 
disidencias de las FARC, nuevos grupos de bandas criminales y grupos de narcotráfico, que se 
oponen a la construcción de la paz y la implementación de Acuerdo Final de Paz, especialmente 
en los relacionado al tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, generando un contexto de 
disputa territorial entre los mismos y una crisis humanitaria. Durante el 2018 se presentaron 
18 asesinatos de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos25, al igual que el 
desplazamiento de 58 personas por dichas confrontaciones.26     

Concepto regional de protección 

Las mujeres enrutadas en el Departamento del Putumayo, construimos colectivamente esta 
estrategia de protección con un sentido solidario y sororo, con el objetivo de contribuir a un 
ejercicio de resistencia y convivencia pacífica, elevando los contenidos teóricos, filosóficos e 
interpretativos del concepto de dignidad, bien vivir y buen vivir de las mujeres en todos y cada 
uno de los municipios en donde se encuentran radicadas las mujeres y sus organizaciones al 
interior de este bello territorio colombiano. Además, bajo el anhelo de aportes contundentes 
en este proceso de paz con enfoque territorial. Trenzar anhelos, saberes, energías, poderes, 
cultura y espiritualidades; nos han hecho comprender que somos fuerza viva de transformación 
y cambio, herramientas indispensables para avanzar en medio del dolor, la razón; el amor y 
las realidades y poder desde estos pasos, modelar el camino hacia un Putumayo libre de 
miedos y violencias para las mujeres enrutadas, entramando la madeja con nuestras pares 
interdepartamentales y despertar en una realidad parida a manos diversas; como son diversos 
nuestros sueños y apuestas. No ser contestatarias, por el contrario, reaccionar ante situaciones 
adversas o de riesgo sin importar su nivel, estará en el marco de enviar mensajes amparados en 
la ternura y la tramitación negociada de los conflictos y las dificultades en cada espacio donde 
nos encontremos.

Principios que rigen nuestra acción solidaria

 � Respeto a la vida, rechazo a todas las formas de violencia, alegría de vivir.
La vida primer derecho a defender y la alegría no serán marchitadas por ninguna forma 
de violencias.

25  El tiempo. Van 226 líderes asesinados en el país en lo que va del año. tomado dehttps://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
lideres-sociales-asesinados-en-colombia-entre-enero-y-noviembre-del-2018-296924
26  Defensoría del pueblo. Boletín informativo No 7: compilado nacional enero a octubre 2018.dinamicas del desplazamiento, riesgo de des-
plazamiento y confinamiento. Tomado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-noviembre-Desplazados.pdf
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 � Territorios putumayenses libres de miedos y de violencias.
El cuerpo primer territorio de Paz, templo preciado a ser protegido y cuidado.

 � Participación política respetuosa e incluyente.
Hacemos de la resistencia pacífica contra la guerra una conquista permanente de tiempos 
y espacios para la expresión respetuosa y responsable de propuestas que transformen 
las situaciones de violencia que vivimos en nuestros barrios y localidades que niegan e 
imposibilitan la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.

 � Lazos sororos y solidarios.
Juntas siempre bajo los postulados de sentir en cuerpo directamente, la situación de 
vulnerabilidad de las mujeres.

 � Responsabilidad ético – Política social y comunitaria.
Ayudar a la construcción colectiva desde la comunidad y nuestras organizaciones deben 
coadyuvar a armonizar la convivencia y la reconciliación.

 � Corazón y razón en nuestro accionar.
 � Las mujeres de la Ruta Pacífica nos disponemos a escuchar y ser escuchadas; que nuestra 

voz y palabras convoquen al amor, la fraternidad, la libertad, al respeto de la vida y la 
otredad.

 � Seguridad y tranquilidad, más no militarización.
Seguiremos defendiendo el antimilitarismo como estrategia para la construcción y la 
protección de nuestros cuerpos, vidas y mentes.

 � Esperanza y deseos de vivir.
No queremos volver a parir ni un solo hijo e hija para la guerra. Por el contrario, 
seguiremos empoderando las y los jóvenes para que nos acompañen y abanderen los 
procesos de cambio en el territorio.

 � Justicia, equidad, paz y no violencia.
El anhelo de paz no será arrebatado de nuestras mentes y corazones, el verde putumayense 
y la biodiversidad en flora, fauna, recursos hídricos, culturales y ancestrales nuestros 
timones en los veleros.

 � Confianza mas no creencia sin argumentos claros.
Los cinco sentidos puestos para la toma de decisiones y el reconocimiento de los 
escenarios, serán principios rectores de este aspecto. “La confianza mató al gato” adagio 
popular.

 � Proyectos de vida re-diseñados, re-tomados y puestos en marcha.
Seguiremos soñando hasta alcanzar los anhelos de ver el territorio, pero principalmente, 
nuestros cuerpos y mentes libres de miedos y violencias y seremos pactantes y Trenzadoras 
de un Putumayo es Paz e incluyente.
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2.6.1. Los riesgos 

Riesgos a nivel colectivo
El riesgo más eminente, son los panfletos que amenazan a la sociedad civil del de-
partamento. 
El Miedo presente en la sociedad del putumayo porque se siente un peligro latente 
en el ambiente que no se puede enfrentar. 
La política de extractivismo de las riquezas del territorio por multinacionales.
Algunos Planes de gobierno locales que no contemplan las garantías de los dere-
chos de las mujeres a una vida libre de violencia en el departamento.  
Escasos presupuestos asignados a la garantía de los derechos de las mujeres.
El incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz.
El alto número de feminicidios en el departamento.  
Desprotección en algunas zonas, como las zonas rurales, porque la FARC quienes 
tomaban el control ya no están en las zonas.
Asesinatos y amenazas a líderes de las organizaciones sociales y juntas de acción 
comunal.   

2.6.2. Las vulnerabilidades

Vulnerabilidades a nivel colectivo
El trabajo de lideresa hoy es de alto riesgo en el departamento.
Las dificultades del territorio para la movilidad. 
El machismo presente en el sector social en algunos líderes de juntas de acción 
comunal.  
La precariedad económica de las mujeres para ejercer el liderazgo comunitario.
Ser mujer y estar expuesta a vivir violencias en el espacio público y privado.

2.6.3. Las amenazas

Las amenazas a nivel colectivo
La militarización del territorio, por parte los actores armados ilegales.
Incremento de las violencias contra las mujeres en el espacio privado y público  
Restricción de los derechos de las mujeres. 
Estigmatización de las organizaciones y las personas defensoras en el territorio
y ruptura del tejido social.

2.6.4. Los y las aliados -as

Para la Ruta Putumayo existen en el territorio un grupo de organizaciones y sectores que son 
aliadas de la misma y de su agenda política de construcción de paz: 
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- Las integrantes de los colectivos y asociaciones que hacen parte Ruta Pacífica Regional 
Putumayo y las personas cercanas a ellas 

- Organizaciones cercanas y amigas como: Asociación creando futuro, Senderos de Unidad, 
Cabildo inga – Nassa- Pastos, SOSIP, Aso juntas.

- Instituciones del Estado: Defensoría del pueblo, Hospitales, SENA
- Comunidad internacional: ACNUR, MAP-OEA, Sistema de Verificación de   Naciones 

Unidas
 

2.6.5. Los oponentes

Entre los principales oponentes presentes en el territorio actualmente están: 

- Grupos de actores armados ilegales que persisten hoy en el territorio: Disidencias FARC, 
disidencias de AUC, grupos de narcotráfico al servicio de carteles como Sinaloa entre 
otros. 

- Algunos hombres y mujeres representantes de Juntas Administradoras Locales (JAL), 
que no desean que las mujeres y sus agendas lleguen a la administración pública.  

- Partidos políticos conservadores y de ultraderecha quienes mezclan el discurso político 
con la religión para obtener mayores votos y así gobernar para ellos.

2.6.6. Las capacidades 

Las capacidades de las mujeres enrutadas 
El entramado de acercamientos y confianzas existentes entre las mujeres enruta-
das y de estas con otras y otras personas de diversos sectores sociales. 
La capacidad de generar una visión de construcción colectiva para el territorio del 
putumayo sin dejar a nadie. 
La capacidad de expresar nuestra solidaridad – sororidad con las mujeres y sus 
comunidades en medio del conflicto armado, visibilizando especialmente las con-
secuencias en la vida y el cuerpo de las mujeres, jóvenes, niñas y niños.
 La resistencia de las mujeres en sus territorios en seguir construyendo sus proyec-
tos de vida.
Capacidad de tener alianza con otras organizaciones del movimiento de mujeres y 
de sectores mixtos.

2.6.7. Plan de Contingencia

2.6.7.1. Medidas políticas:

- En la regional y en los municipios donde sea posible articular el Plan de Contingencia 
a otros planes locales y/o regionales que se basen en la solidaridad– sororidad y la 
cooperación entre iguales.
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- Diseñar una estrategia de atención y prevención de las emergencias humanitarias 
de forma integral, que contenga los componentes de verdad, justicia, reparación y 
reconstrucción de la esperanza. Para esto se debe pensar en la propuesta de consorcio 
y/o alianzas.

- Comunicados de prensa, ruedas de prensa para pronunciarse sobre los hechos violatorios 
de los DDHH y DIH.

2.6.7.2. Medidas sociales: 

- ASMUM, en compañía de otras organizaciones amigas –hermanamiento- promoverá la 
creación de un fondo de emergencia para atender a las mujeres y comunidades de los 
procesos que acompañamos, en los casos de emergencias humanitarias.

- Protección a lideresas por medio de pasantías e intercambios con otras organizaciones 
amigas de la región y/o del país. 

- Tener una línea de trabajo concreto de atención psicosocial, apoyándonos en las 
experticias de las mujeres y las organizaciones que hacen parte de la Ruta Pacífica, 
involucrando tanto a las mujeres de las organizaciones y grupos como las funcionarias 
de las instituciones que acompañan.

2.6.7.3. Medidas técnicas:

- Asuntos específicos a diseñar en materia de seguridad: Esquemas de seguridad blandas 
(comunicaciones) y duras (carros, armas, escoltas). Seguridad de sedes. 

- La Asociación de Mujeres del Municipio ASMUM, punto focal de la Ruta Regional. 
Putumayo hará su propio Plan de Contingencia. 

- Contar con protocolos de manejo del riesgo a escala, como guías a adaptar a las condiciones 
locales y culturales propias.
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2.7. Regional Santander 
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Contexto actual 

La regional Santander incluye el Departamento de Santander y Norte de Santander 
específicamente el municipio de Tibú y Cúcuta. Por un lado, el Departamento de Santander no 
está priorizado en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz logrado con las FARC, y aún 
cuenta con presencia de la guerrilla del ELN y grupos ilegales en la región del Magdalena Medio 
que siguen generando vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres y la población en 
general, en relación con las violencias contra las mujeres, Santander reportó 19 feminicidios en 
el año que culmina.   
La región de Norte de Santander es hoy uno de los 4 departamentos del país con mayores 
retos en el proceso de implementación del Acuerdo por el manejo de las economías ilegales 
(minería, cultivos de uso ilícito, tráfico de armas y contrabando en fronteras) que se asientan 
en el territorio, la presencia de actores ilegales y legales que hacen presencia continua y quienes 
asumen disputas militares en medio de la población civil del departamento dejando a su 
paso una crisis humanitaria de grandes proporciones en la región nororiente. Un ejemplo de 
ello es el reporte para el 2018 de 27 eventos de desplazamiento, riesgo de desplazamiento y 
confinamiento en los cuales 10.979 personas resultaron afectadas. Presentando el primer lugar 
del país con esta dinámica en este año27. Igualmente 18 líderes sociales y defensores de derechos 
humanos fueron asesinados en el año, todo ellos ocurridos en la zona del Catatumbo y reportó 
una cifra de 20 feminicidios. 
Sumado a los aspectos anteriores se suma la crisis humanitaria generada en los 2 departamentos 
por la llegada de miles de hombres y mujeres migrantes venezolanos que huyen por las 
condiciones de pobreza y crisis política actual que atraviesa su país.   

  
Elementos significativos del Plan de Protección y Autoprotección Regional 
Santander 

El taller se realizó en la ciudad de Bucaramanga, contó con la asistencia de 30 mujeres delegadas 
de los municipios de, Tibú, Barranca, y área metropolitana de Bucaramanga. 

27   Defensoría del pueblo. Boletín informativo No 7: compilado nacional enero a octubre 2018. dinámicas del desplazamiento, riesgo de des-
plazamiento y confinamiento. Tomado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-noviembre-Desplazados.pdf
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2.7.1. Los riesgos

Riesgos a nivel individual Riesgos a nivel colectivo

Vivir sola y en sectores vulnerables de la ciudad 
que tienen problemas de seguridad, delincuen-
cia y fronteras invisibles.
 
Tener que transitar caminos solos y en mal es-
tado de iluminación en la ciudad y de manera 
especial en las zonas rurales.
 
Los altos índices de violencia que se registran 
en la ciudad.   

Ser una líder, y realizar trabajo comunitario 
zona rural urbana y en especial con organiza-
ciones de víctimas, tener que manejar horarios 
de reuniones muy temprano o muy tarde.
Presencia de Grupos anti-derechos en la ciudad 
con una agenda de retroceso frente a lo ganado 
por las mujeres.  

Ser mujer víctima de desplazamiento forzado. 
  
Pertenecer a grupos sociales y políticos, como: 
Ruta Pacífica de Mujeres, UP. 

Vivir en Tibú por ser una zona en conflicto.

Grupos al margen de la ley (Bacrim-emergen-
tes, Rastrojos, Gaitanistas, Urabeños, Águilas 
negras y grupos guerrilleros como EPL, ELN, 
ERP), sumado a presencia de delincuencia co-
mún (pandillas). 

Existencia en la región de partidos Políticos 
opositores al proceso de paz, grupos y líderes 
fundamentalistas con agendas para el detri-
mento de derechos para las mujeres.  
 
Medios de comunicación en contra del proceso 
de paz y de los derechos de las mujeres.  

Micro tráfico en la zona y la presencia de eco-
nomías ilegales: minería, drogas, contrabando.  

Aumento de agresiones hacia las mujeres y los 
casos de feminicidios. 

2.7.2. Las vulnerabilidades

Mis vulnerabilidades
La actitud con la que asumo las situaciones como no sentir, ni prestar atención a los riesgos y 
amenazas- “cerrar ojos”, no pensar en el tema, no tomarlo seriamente.
Mi capacidad de responder ante las situaciones: Me paralizo frente a una situación de ataque.
No mantener un buen estado de salud y no cuidar de mi salud física y mental.
El Estado, el conflicto y la misma sociedad me vulneran, mi derecho de poder ejercer mis capa-
cidades como líder. 
Por mi trabajo en la prevención y atención en el consumo de alcohol y otras drogas me expongo 
a amenazas de los grupos armados y de micro tráfico. 
La inseguridad en las calles de la ciudad, de los barrios y en el país por falta de tolerancia. 
Tener una familia es una vulnerabilidad para trabajar en esto.
Ser de una organización de derechos humanos de las mujeres. 
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2.7.3. Las amenazas 

Mis amenazas
La presencia de delincuencia común en zona del Catatumbo.  
Expendio de drogas, en los barrios y veredas.
Tener familiares vinculados con actores armados legales e ilegales.
La llegada de nuevas personas a los pueblos desconocidas y a veces vinculados 
a la guerra.   
La desaparición de miembros de mi familia. 
Realización del trabajo comunitario en especial de construcción de paz, protec-
ción del medio ambiente y los derechos de las mujeres. 
La presencia de grupos que se dedican a la vigilancia comunitaria. 
La presencia de nuevos grupos armados en los municipios sumados a los que ya 
estaban presentes en el territorio.  
Confrontación entre pandillas por control del territorio y negocios ilícitos.  
Tener amenazas previas por ejercer el liderazgo. 
Grupos fundamentalistas opositores a la construcción del enfoque de género 
diverso. 
Compañeros (esposos, parejas) de mujeres que uno acompaña y asesora. 

2.7.4. Los y las aliados -as 

La Ruta Santander se reconoce como una organización con capacidad de tejer lazos en el 
territorio con otras organizaciones y sectores. Se presentan los más importantes:  
1) Su punto focal Fundación Mujer y Futuro y las organizaciones que hacen parte de la Ruta 
Pacífica Regional en Norte de Santander, Santander y Magdalena Medio
2) Organizaciones cercanas y amigas como: organizaciones de mujeres en los municipios y 
en las comunas de las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta entre otras organizaciones de base 
y de derechos humanos de las mujeres, organizaciones mixtas que tiene trabajo en derechos 
humanos de la región. 
3) Instituciones del Estado: Personería, Defensoría, Oficina de Género- Alcaldía de Bucaramanga. 
 

2.7.5. Los oponentes 

Entre los principales oponentes presentes en el territorio actualmente están: 
1) Grupos de actores armados ilegales que persisten hoy en el territorio: el ELN, el EPL, el Clan 
de Golfo, Rastrojos, Águilas Negras, Urabeños entre otros. 
2) Algunos hombres y mujeres representantes de Juntas Administradoras Locales (JAL), que 
no desean que las mujeres y sus agendas lleguen a la administración pública.  
3) Partidos políticos conservadores y de ultraderecha quienes mezclan el discurso político con 
la religión para obtener mayores votos y así gobernar para ellos.
4) Algunos medios de comunicación como RCN y CARACOL porque distorsionan la información 
inclinándose a favor de los opositores y en contra de la construcción de la paz.  
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2.7.6. Capacidades  

Nuestras capacidades 
La responsabilidad con la que asumo mi liderazgo.
Participar en la Ruta Santander.
Mantener la tranquilidad en todo momento. 
Ser una mujer Inteligente.
Actuar rápidamente y saber comunicarme con entidades.
Ser capaz de trabajar como líder.
Tener la capacidad de enfrentar obstáculos que aparecen.
Comunicación constante (familiar, organizaciones).
Convertir el miedo en fortaleza tomando riesgos con una estrategia planteada.
Conocer nuestros derechos.
Buenas relaciones con los otros y otras.
Autocontrol, de las emociones y conocer mis límites.
Ser cuidadosa en todo lo que hagamos y el cómo lo hacemos. 
Conocimiento de la autoprotección, y los derechos.
Ser observadora.
Estar pendiente de cada una de nosotras como integrantes de la Ruta Pacífica. 
Conocimiento del Acuerdo de Paz y las medidas para las mujeres. 
Capacidad para dialogar con los y las otras que no piensan como yo.
Capacidad de tejer alianza y confianza con otras organizaciones. 

2.7.7. Plan de Contingencia 

2.7.7.1. Medidas políticas: 

Mantener la denuncia pública a través de acciones públicas: Plantón de Mujeres de Negro, se 
tiene como principales responsables Ruta Pacífica de las Mujeres. 
Seguir en la réplica de lo que aprendemos con una estrategia pedagógica en nuestra comunidad, 
por parte de todas las integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres. 
Seguir la pedagogía y visibilización de los derechos de las mujeres y las medidas del Acuerdo.
Mantener la veeduría y verificación de la implementación del Acuerdo y las garantías para las 
mujeres en el territorio: con las comunidades, los medios de prensa alternativos y tradicionales, 
las redes sociales, comunicación permanente para constatar con las víctimas, responsables de 
implementación y leyes, con la oficina de Ruta Nacional y Regional Santander. 

2.7.7.2 Medidas sociales: 

Entre las medidas sociales se encuentran: 1) Acciones de comunicación que permitan trasladar 
a las mujeres permanentemente la información sobre las Rutas de Atención en los territorios 
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tanto rurales como urbanos, los responsables de la Ruta Pacífica y los pasos para acceder a ella. 
2) Frente a los actores armados como el EPL, ELN: Seguir insistiendo en una salida negociada 
y la disminución de la confrontación armada en el territorio a través de comunicaciones, plan-
tones y acciones públicas. 3) Mantener y generar alianzas entre organizaciones sociales: Estas 
podrán hacerse en varias direcciones entre ellas estaría los plantones, talleres, movilizaciones 
a nivel nacional y local con el fin de realizar seguimiento a la implementación seguir llamando 
a proteger la paz. 

2.7.7.3. Medidas técnicas: 

Mantener activas las alertas tempranas y las denuncias y el acompañamiento y hermanamiento 
a través de las alianzas en lo local, regional, nacional e internacional, haciendo uso de las herra-
mientas que provee la estrategia de autoprotección.   

Propuestas 

 � La Ruta Pacífica de las Mujeres de la Regional Santander nos acogemos al Plan de 
Autoprotección Nacional y desde lo local generamos las siguientes propuestas: 

 � Generar acciones de señalización y concientización en mujeres para reconocer caminos 
peligrosos y realizar incidencia ante las alcaldías, la empresa de alumbrado público y 
la policía nacional para que conjuntamente se elaboren estrategias que permitan a las 
mujeres y a la comunidad en general moverse tranquilamente por sus territorios. 

 � Enseñar a las mujeres de manera individual la importancia de saber trazar rutas diferentes 
a la acostumbrada de manera periódica, cambiando nuestros horarios de salida y llegada. 

 � Formación en prevención de violencias informáticas para las mujeres en el buen uso del 
internet y redes sociales que nos permitan utilizarlos sin poner en riesgo nuestra intimidad 
y la de nuestra familia. 

 � Las mujeres que hacen parten de la Ruta Pacífica de la Regional Santander replican con las 
organizaciones que representan a generar acciones de concientización y autoprotección. 

 � Generar una red de comunicación a nivel personal y organizativo con la que podamos 
contar en caso de presentarse alguna emergencia o situación de riesgo. 

 � Las mujeres de la Ruta Pacífica que hacemos parte de la Regional Santander generamos 
conciencia del compromiso que tenemos con nuestra propia seguridad y con la de las 
compañeras. 
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 � Las mujeres de la Ruta Pacífica generan estrategias de comunicación asertiva en las 
comunidades donde habitan. 

 � Las mujeres de la Ruta Pacífica organizamos una estrategia de seguimiento e incidencia 
al proceso de implementación del punto cuatro del Acuerdo tanto en lo rural como en lo 
urbano (Microtráfico y Sustitución, atención a personas consumidoras). 

 � Las mujeres de la Ruta Pacífica de la Regional Santander hacemos seguimiento a la 
implementación del Acuerdo de Paz de la Habana y a las estrategias de seguridad 
implementadas desde las administraciones dirigidas a erradicar los nuevos grupos 
paramilitares y otros que hacen presencia en el territorio esto en concordancia con el 
Punto 3 del Acuerdo Final de Paz. Fin del Conflicto.

 � Generar estrategias desde el uso del lenguaje que nos permitan seguir desarrollando 
nuestro trabajo y permanecer en el territorio. 

 � Tejer alianzas territoriales con otras organizaciones de mujeres que nos permitan 
establecer rutas de incidencia y de protección para todas. 

 � Establecer equipos de apoyo para entrar a las comunidades con mujeres que viven en el 
territorio y con compañeras de la organización, comunicación constante con el punto focal 
cuando nos encontremos en alguna comunidad. 

 � Realizar análisis constante de los cambios o situaciones que se presenten a mí alrededor y 
dentro de las comunidades donde habitamos. 

 � Hacer análisis previo de mis actuaciones para tener claro si me generan riesgo. 

 � No reaccionar en caliente, siempre hay que analizar la situación para eso debemos aprender 
a manejar nuestras emociones. 

 � Evaluar los riesgos: no minimizarlos y tampoco sobredimensionarlos. 

 � Realizar un directorio de medios de comunicación alternativos y públicos diferentes a 
RCN y CARACOL que nos permitan ver la realidad desde otro punto de vista, radiales, 
escritos y televisión. 
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2.8. Regional Valle del Cauca
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Contexto actual 

El Departamento del Valle del Cauca registra uno de los índices más altos en relación con los 
asesinatos de líderes sociales, 19 personas fueron asesinadas por la defensa de los derechos, de 
igual forma contabilizó 24 feminicidios hasta el 22 de octubre de 2018. Estas cifras se suman a 
la presencia de 3 eventos de desplazamiento masivo en el departamento que ocasionó que 188 
personas se desplazaran en el municipio de Buenaventura y Cali28.      
El taller se realiza en Cali, asisten 37 mujeres delegadas de las organizaciones de los municipios 
de Cali, Pradera, Jamundí, Candelaria y Restrepo.
 

2.8.1. Los riesgos 

Riesgos colectivos 
Exposición pública permanente por nuestro trabajo.
El reconocimiento por nuestro trabajo.
Aumento de actores armados bajo diversas justificaciones y denominaciones en terri-
torios donde hacemos trabajo.
Falta de garantías para la realización del trabajo de las defensoras y lideresas.
La desunión y negativa competitividad entre las organizaciones y movimientos de 
mujeres que pone en riesgo la permanencia de nuestro trabajo en el territorio.

2.8.2. Las vulnerabilidades

Las vulnerabilidades de las mujeres enrutadas 
Accionar abierto en cualquier instancia en los 12 municipios donde se encuentran 
activistas de la Ruta Pacífica.
La visibilización que hacemos de la exigibilidad de derechos de las victimas.
Nuestra labor de denuncia obstaculiza intereses políticos y militares, legales, ilegales.
Las autoridades militares y de policía no reaccionan a nuestros llamados de urgencia
Envidias y estigmatización entre las mujeres. 

2.8.3. Las amenazas

Las vulnerabilidades de las mujeres enrutadas 
El alto número de feminicidios en el departamento. 
La estigmatización de la que son objeto las organizaciones de mujeres y defensoras de 
derechos humanos. 
La actuación de los actores armados legales e ilegales.
El alto número de amenazas a las lideresas sociales y constructoras de paz.     

28   Defensoría del pueblo. Boletín informativo No 7: compilado nacional enero a octubre 2018.dinamicas del desplazamiento, riesgo de 
desplazamiento y confinamiento. Tomado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-noviembre-Desplazados.pdf



99

PARTE II - 2. Los Planes de Protección y Autoprotección de las regionales 

2.8.4. Los y las aliados -as

- Estado: Algunas de las administraciones municipales, Defensoría, Fiscalía, Personería, 
la gobernación del Valle.

- Organizaciones sociales: colectivos de mujeres de la región y del ámbito nacional y de 
otros sectores de la vida civil de Cali y del Valle del Cauca.

- Comunidad Internacional: MAPP-OEA, ONU MUJERES.

2.8.5. Los oponentes

- Estado: Personas funcionarias contrarias a los derechos de las mujeres a la paz y que son 
corruptas.  

- Organizaciones criminales e ilegales: relacionadas con el narcotráfico, las economías 
ilegales y la ilegalidad.

- Las bandas de microtráfico.

2.8.6. Las capacidades

Las capacidades de las mujeres enrutadas 
Tratamiento de miedos y tensiones que genera la exposición pública con nuestros 
equipos de atención psicosocial.
Nuestras prácticas comunicativas y de incidencia política que implementamos para 
llamar la atención institucional y exigir protección.
Planes de prevención, autoprotección y protección.
Presión Política para que las instancias debidas den cumplimiento a los protocolos 
de garantías para las defensoras.
Pronunciarse enfáticamente en contra de las agresiones a las personas defensoras, 
haciendo uso de los mecanismos, leyes y protocolos de protección y exigir su cum-
plimiento.
Formación política para crear condiciones de solidaridad y sororidad al interior de 
Ruta y hacia fuera se pueden generar dinámicas de trabajo aliado para afrontar los 
problemas y situaciones.

2.8.7. Plan de Contingencia

2.8.7.1. Medidas políticas:

- Incidencia con diferentes actores sociales, políticos e institucionales teniendo en 
cuenta el plan para comprometerlos en las medidas de protección a las mujeres.

- Reconocer y construir conjuntamente mecanismos que desde la comunicación ayu-
den a proteger la organización social, ONG o proceso social y a todas y todos sus 
líderes. 
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- Hoja de Ruta Pacífica que acuerda la organización para salvaguardar a sus lideresas 
y sus procesos sociales y lo concerta con instancias encargadas de garantías de segu-
ridad.

- Identificación oficial de las organizaciones que son parte del Tejido común. Promo-
ver intercambio de experiencias de Autoprotección.

- Incidir para que se dé el proceso de reconocimiento como defensoras en el departa-
mento y se activen acciones de Mesa de garantías.

2.8.7.2. Medidas sociales: 

- En este componente se inscriben todas aquellas actividades que permitan el aprendi-
zaje de nuevas herramientas de tipo jurídico, organizativo, administrativo, comuni-
cativo, entre otros que aporten al fortalecimiento del tejido organizativo.

- Manejo de la opinión pública como medida de Autoprotección. Con el uso de Infor-
mación adecuada y en clave de protección.

- Preparación para posibilitar el análisis de riesgo unas cuatro veces en el año, aprove-
chando las reuniones de los martes de análisis de contexto. 

- Crear un Comité de alianzas para acompañamiento colectivo ante la denuncia y la 
protección de espalda en casos específicos nuestros y de los aliados.

2.8.7.3. Medidas técnicas: 

- Incluir materiales del marco jurídico, nacional, regional e internacional para ubicar 
la legalidad y legitimidad de cada uno de estos grupos.

- Evaluación periódica de contexto y riesgo del equipo local y el de las organizaciones 
aliadas. 

- Capacitación en medidas de autoprotección: personal, horarios, filtros, desplaza-
mientos, actores e instituciones.

- Creación de un fondo y protocolo común entre aliados que posibilite procedimientos 
de actuación ante las emergencias: detención y alerta, alarma e intervención.
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Hallazgos en el proceso de trabajo de la Estrategia de 
Protección y Autoprotección en las regionales 

En la elaboración de Estrategias de Protección y Autoprotección la Ruta Pacífica de las Mujeres, 
encontró elementos generales que pueden ser útiles para el análisis de las causas e impactos 
diferenciales sobre el contexto amenazante que se vive en diferentes regiones del país.  A 
continuación, enunciaremos algunas:

1.  Las mujeres relatan que tienen vulnerabilidades específicas que hacen que su situación de 
inseguridad tenga connotaciones y riesgos que hacen su autoprotección mucho más difícil, esto 
no pasa necesariamente por los actores armados que están en sus territorios, sí por condiciones 
de pobreza, discriminaciones históricas, vulnerabilidades antañas que no permiten mejores 
condiciones para desenvolverse como activista social o política y mucho menos como defensora 
del Acuerdo de Paz.
 
2. Es importante para tener propuestas acordes para cada territorio, la georreferenciación de 
la situación en cada territorio y cuáles son los intereses que se mueven en la configuración de 
la presencia de actores armados en la región: esta presencia tiene que ver con el control del 
territorio por los cultivos en algunos casos y la minería extractiva en otros o las dos en ciertos 
municipios.  Es importante atender estas causales de la presencia de grupos armados a fin de 
tener estrategias por parte del Estado para su desmantelamiento o las salidas que se están 
pensando.

3. Otro elemento de gran perturbación para las mujeres es como sus riesgos aumentan en la 
medida que crece el microtráfico y la criminalidad se vuelve un factor de riesgo para ellas, 
debido a que tienen una postura crítica y de rechazo sobre este fenómeno porque implica y 
afecta a las y los jóvenes, crea climas violentos en las comunidades y recluta a sus hijos e hijas al 
servicio de estas bandas criminales. Además, cuando sus familiares hacen parte de estos grupos, 
las mujeres que están organizadas y son lideresas tienen mayores riesgos de ser objetivo de sus 
acciones violentas.

4. La combinación de factores delincuenciales con grupos de otra índole como el ELN, mantiene a 
las comunidades y a las mujeres en una constante presión de acuerdo a sus intereses y demandas.  
Las mujeres en contextos armados son presas de las condiciones o condicionamientos que los 
grupos armados imponen.

5. En algunos territorios, la explotación minero-energética legal, pero fundamentalmente la 
ilegal, genera entornos de vulnerabilidad individual y comunitaria, para las mujeres también, si 
se combina con que estos proyectos atraen población flotante y en muchos casos se incrementa 
la prostitución y el microtráfico. Todo ello incrementa las violencias contra las mujeres.
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6. La falta de Estado (intervención integral) expone con mayor rigor las condiciones de riesgo 
y vulnerabilidad de las mujeres, si no existen políticas protectoras de las mujeres y niñas, las 
mujeres y sus familias quedan expuestas a las condiciones de los actores armados.

7. La incapacidad del Estado de proteger con políticas de respuesta inmediata, la falta de 
prevención, investigación y sanción hacen que la permanencia de violencias contra las mujeres 
sea de actores privados o públicos.  La no repetición requiere de políticas integrales.

8. Para las mujeres que trabajan con actoría política frente a la implementación del Acuerdo 
Final de Paz se han incrementado los temores, amenazas que crean un ambiente deshabilitante 
para una labor que se considera fundamental: La Construcción de la Paz con participación 
activa de las mujeres.

9. Las mujeres también relatan como la cultura patriarcal machista produce efectos negativos 
que las ponen en riesgo como por ejemplo grupos anti-derechos de las mujeres y la cultura 
machista presente en organizaciones mixtas de la sociedad civil, esto genera mayor rechazo a 
su agencia y dificultad para cumplir sus labores como lideresas.

10. También la competencia entre las organizaciones sociales en los territorios por mayores 
recursos que se están movilizando en ellos, esto pone en riesgo hasta la permanencia de las 
organizaciones que han estado trabajando durante décadas en estas regiones.

11. Sigue siendo importante la perspectiva de una cooperación sin daño, una intervención que 
consulte a las mujeres y sus comunidades.  Una visión habilitante de sus organizaciones, en 
general la protección se mira como la capacidad organizativa que puedan lograr para responder 
a los contextos de la transición.

12. Las mujeres asimilan la Autoprotección a la solidaridad entre las mujeres, el autocuidado, 
el fortalecimiento organizativo, el saberse mover en contextos militarizados y una mayor 
preocupación del Estado local por la seguridad y protección que tenga en cuenta las mujeres 
y niñas. Aplicar las legislaciones existentes, hacer campañas protectoras para las mujeres y 
niñas, adecuar la cultura escolar por una educación no sexista, aplicar la cero tolerancia frente 
a las violencias contra las mujeres, darle vía al Programa para las Mujeres Defensoras, alienta 
ambientes que en general tienden a erradicar cualquier tipo de violencias privadas, públicas y 
de contexto armado.
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ANEXO NÚMERO 1

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES
POR LA SALIDA NEGOCIADA DEL CONFLICTO ARMADO

PACTO SOLIDARIO DE PROTECCIÓN ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
PARTICIPANTES DE LA RUTA A SANTA FE DE BOGOTÁ
JULIO 24, 25 Y 26 DE 2002

LAS MUJERES PAZHARAN MOVILIZANDOSE CONTRA LA GUERRA

Las mujeres que nos dirigimos hacia la capital de la República, en una RUTA de esperanza por 
la paz del país, contra la guerra, por la negociación política del conflicto armado y de todos los 
conflictos, por la desmilitarización de la vida, la recuperación de la civilidad para las mujeres y 
los hombres que habitamos este país, y  por la participación directa y autónoma de las mujeres 
en los procesos de negociación y paz; acordamos como instrumento de protección el pacto que 
sigue basado en los siguientes principios:

RESPETO
SOLIDARIDAD
NO VIOLENCIA
DEMOCRACIA
CONCERTACIÓN
CONFIANZA
RESPONSABILIDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL

Acuerdos básicos:

Acatar con respeto las orientaciones e indicaciones de las coordinadoras de cada bus, así como 
las de las encargadas de protección y las coordinadoras general de la Ruta.
Viajar en los buses previamente asignados.

No bajarnos sin autorización y comunicación de los buses.

Los buses viajarán permanentemente en caravana para atender de manera colectiva cualquier 
eventualidad.
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Aceptar las condiciones del viaje en cuanto la alimentación, las actividades programadas y el 
transporte.

Llevar el documento de identidad y el carné o similar de la seguridad social.

Ser puntual a la hora de salida de a Bogotá. 

Una vez en Bogotá no dispersarse, participar en todas las actividades programadas y estar a la 
hora señalada para el regreso.

Permanecer unidas en los lugares de concentración y en la marcha.

No viajarán personas menores de 12 años y los niños y niñas estarán bajo la responsabilidad 
exclusiva de la organización que los inscriba.

Cada bus contará con dos mujeres (no habrá hombres coordinadores) coordinadoras, quienes 
estarán encargadas de la comunicación, organización, integración y protección.

Si estamos tomando algún medicamento, llevarlo, si nuestro estado de salud no es óptimo, 
mejor no ir.

En cada bus debe ir alguien que sepa de primeros auxilios.

Cada bus debe contar mínimo con un botiquín.

Llevar el dinero para las comidas o la alimentación que cada una considera va a consumir.

Recordar viajaremos toda la noche del miércoles 24 de julio y parte de la mañana del jueves 25 
de julio.

El jueves 25 de julio, la actividad en Bogotá comenzará a las 2:00 p.m., más o menos hasta las 
9:00 p.m.

Regresaremos en la noche del 25 de julio, salida más o menos 11:00 p.m. nuevamente viajaremos 
toda la noche y estaríamos regresando a Medellín, en la mañana del viernes 26 de julio.

Funciones encargadas de protección (coordinadoras de cada bus):

Manejar listado de las personas que viajan en cada bus, verificar que solamente viajan las 
personas inscritas.

Estar en permanente comunicación con el conductor para estar alerta frente a su estado de 
vigilancia y/o sueño.
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Programar con las mujeres dinámicas de acompañamiento permanente, evitar que las mujeres 
se dispersen.

Comunicarse permanentemente con las demás coordinadoras de los otros buses, a través o de 
celulares, o de radioteléfonos o utilizando el radio de cada bus.

Estar en permanente comunicación con las mujeres de cada bus, comunicándoles lo que está 
sucediendo y o calmándolas por si se presenta alguna situación que nos altere los nervios.

Evitar relacionarse con personas extrañas y /o con cualquier actor armado. 

Estas son algunas recomendaciones para la elaboración del PACTO SOLIDARIO DE 
PROTECCIÓN.
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ANEXO NÚMERO 2

Formato de carta dirigido a autoridades de policía y militares:

Brigadier General
MARIO MONTOYA URIBE
CUARTA BRIGADA 
Medellín

Cordial saludo:

Como ya es de conocimiento de las Autoridades Civiles, Militares y de Policía del Orden Nacional, 
de acuerdo con las conversaciones sostenidas con el Coronel LUIS ALFONSO NOVOA DIEZ, 
responsable de Derechos Humanos de la Policía Nacional y de conocimiento público, la Ruta 
Pacífica de las Mujeres por la Salida Negociada del Conflicto Armado, con NIT: 800.018.511-
3 conjuntamente con otras iniciativas de mujeres por la paz de todo el país, realizaremos la 
Movilización Nacional de  Mujeres contra la guerra el 25 de julio en la ciudad de Bogotá: “LAS 
MUJERES PAZHARAN, movilizándose contra la guerra”. 

Nos dirigimos a Usted, con el fin de darle a conocer la realización de este evento que, para el 
caso de Antioquia, estaremos saliendo alrededor de 1000 mujeres en 30 buses desde la ciudad 
de Medellín, por la vía Puerto Berrío, hasta la ciudad de Bogotá el día 24 de julio desde el parque 
San Antonio a las 8:00 p.m. Allí realizaremos un acto simbólico de aproximadamente una hora 
y luego nos dispondremos para el viaje.

Igualmente le adjuntamos, el oficio firmado por el Doctor REINALDO BOTERO BEDOYA, 
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
de la Vicepresidencia de la República, donde manifiesta su apoyo a la Movilización Nacional de 
Mujeres contra la Guerra y solicita la colaboración a todas las autoridades civiles y militares del 
país.

Lo anterior con el fin de contar con su prudente colaboración para llevar a cabo sin contratiempos 
nuestra movilización. 
Le agradecemos de antemano su atención a la presente.  Cualquier información adicional, al 
teléfono 291 09 02 Medellín, celular 3104625774 3155905849, Correo electrónico rutapacifica@
epm.net.co

Atentamente,
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ANEXO NÚMERO 3

Formato de carta para la solicitud de un corredor humanitario:

Mujeres del Planeta   En Ruta Pacífica a Barrancabermeja solicitamos a todos 
los grupos armados el establecimiento de un Corredor Humanitario y el respeto 
a la movilización nacional e Internacional de mujeres contra la guerra en 
Barrancabermeja entre los días 13 y 17 de agosto de 2001

La Ruta Pacífica De Las Mujeres y La Organización Femenina Popular - OFP

Organizaciones pacifistas, civilistas, y   autónomas, solicitamos   a todos los grupos armados, 
que se respete un Corredor Humanitario por las diversas carreteras y vías de comunicación   
que conducen hacia Barrancabermeja, entre los días 13 y 17 de agosto de 2001   Entre estas 
fechas, mujeres todos los rincones de Colombia y de 20 países del mundo, Magdalena Medio, 
Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Bolívar, Bucaramanga, Villavicencio, Bogotá, 
Risaralda, Antioquia. EE UU.  Canadá, España, Francia, Suiza, Italia, Brasil. Ecuador, Perú, 
Guatemala, Nicaragua, Salvador, Venezuela etc. Nos desplazaremos hacia Barrancabermeja, 
para expresar nuestro No Rotundo a la Guerra.   Realizamos esta movilización Nacional e 
Internacional, en el marco de una nueva acción solidaria   con la Organización Femenina Popular 
de Barrancabermeja, para rechazar el incisivo hostigamiento de que es objeto la Organización 
Femenina Popular, la cual tiene 30 años de trabajo barrial y comunitario en el puerto Petrolero 
Colombiano. 

Para realizar esta solicitud de Corredor Humanitario, y de respeto a la movilización.  
Nos sentimos amparados en el Convenio de Ginebra –en 1949- relativo a la protección de las 
personas civiles en tiempos de guerra, y en sus protocolos adicionales de 1977 que establecen 
que las mujeres, como parte de la sociedad civil, serán amparadas contra todo atentado de 
su integridad y de su dignidad.  También en la Declaración y el Programa de acción de Viena 
aprobados en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos se señala que “las violaciones de 
los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones 
de los principios fundamentales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario”.

Tejeremos por ello desde cada ciudad, en el camino y en Barrancabermeja; urdiendo 
solidaridades, tejido social, y lazos amorosos; tejemos la memoria en un país donde el olvido 
y la impunidad deterioran cada vez más nuestra dignidad, nuestra valoración y respeto 
como sociedad; tejemos para que se haga verdad, justicia y reparación; tejemos encuentros y 
reencuentros entre colombianos y colombianas para que construyamos un país que abrace a los 
hombres y mujeres que lo habitamos.

Como parte de la sociedad civil no armada, que no cree en la guerra como salida a la grave crisis 
que vivimos en Colombia, pensamos y sentimos, que no hay otra salida que la negociación, 
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por eso solicitamos a todos los actores armados que se comprometan y se sostengan en esta 
opción. Además, consideramos que ni nuestras posiciones, ni las de las comunidades que hacen 
resistencia pacífica a la guerra, están incluidas en la agenda de negociación.  Insistimos en la 
tramitación negociada de los conflictos sociales y políticos como una estrategia urgente que 
debemos desarrollar en Colombia, no solamente en el Caguán, sino en muchas zonas del país, 
generando otras mesas de negociación que incluya a otros actores armados, y  que tenga en 
cuenta realidades regionales y locales, rurales y urbanas; que considere como interlocutores e 
interlocutoras válidas, como fortaleza,  y como poder la capacidad de organización y de desarrollar 
proyectos vitales, y no solamente la fuerza de las armas y su capacidad de destrucción,  como 
es la lógica que se ha impuesto en Colombia.  Por este sobredimensionamiento de la fuerza de 
las armas todos los actores armados compiten hoy en la barbarie, con la perversa idea de que 
su poder está sustentado en quién haga las mayores atrocidades, suponiendo que esto les dará 
mayor peso a sus agendas de negociación.

Estamos convencidas de que la seguridad y la paz no provienen del poder de las armas sino 
de la capacidad dialogante, del desarrollo social y económico, de la responsabilidad social, de 
la capacidad de negociación y de inclusión que logremos promover y expresar, no sólo en las 
mesas de negociación, sino en nuestras relaciones cotidianas, en un modelo educativo y de 
convivencia que logre transformar nuestras prácticas culturales.

En una realidad como la nuestra, donde existe una Crisis Humanitaria Compleja se requiere 
con urgencia que la sociedad civil se apropie de sus derechos. Por eso, como parte de la sociedad 
civil que no cree en la guerra, ni en los señores de la guerra, no dejaremos de reclamar del Estado 
la protección de los Derechos Humanos de colombianas y colombianos; insistimos para que, de 
forma inmediata y urgente, en el marco de la negociación, los diversos actores armados realicen 
un acuerdo humanitario que proteja a la población civil desarmada, y para que se establezca un 
cese inmediato del fuego y de las hostilidades.

Alimentadas de creatividad, lúdica, persistencia y esperanza, vamos al corazón de Colombia, 
para juntas seguir tejiendo nuestra propuesta de Verdad, Justicia y Reparación de los efectos de 
la guerra y las violencias en la vida y el cuerpo de las mujeres.  Durante los días que realizaremos 
nuestra movilización y presencia en Barrancabermeja, cantaremos alto nuestras consignas para 
que las escuchen todos los grupos armados, la comunidad internacional, el gobierno, los medios 
de comunicación y la población en general: 

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES – COLOMBIA
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR DE BARRANCABERMEJA
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