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El presente Plan Estratégico (en adelantePE) 2021-2025 fue construido de forma 
participativa y colectiva desde diferenes instancias nacionales y regionales, y 
aprobado en Asambleas Regionales y la Asamblea Nacional.  Basado en la evaluación 
del Plan anterior, que evidenció los avances en los objetivos trazados para el 
2016-2020 cuyo centro fue la terminación de las negociaciones entre el gobierno y las 
Farc-EP, el inicio y desarrollo de  la implementación del Acuerdo Final de Paz; la Ruta 
Pací�ica estuvo centrada en la promoción del cumplimiento de  las 130 medidas e 
indicadores en cuanto a  los derechos de las mujeres y de género logradas en el 
Acuerdo de Paz. En este proceso la Ruta, impulsa y hace exigibilidad y veeduría a su 
cumplimiento integral.  
 
Se logran incidencias importantes en el punto de víctimas, protección de las mujeres, 
la participación en los elementos que se pudieron desarrollar y en el punto 1 
especialmente lo concerniente a los PDETs en las 9 regiones donde tiene trabajo la 
Ruta.

Para este nuevo PE se han tomado en cuenta los contextos, los avances y desa�íos para 
el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, se retoma la agenda feminista en cuanto 
a la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social y política del país 
y un particular énfasis en las violencias contra las mujeres y niñas para posibilitar a 
través de la incidencia y acompañamiento a las mujeres que la autonomía económica 
avance tomando en cuenta las graves secuelas de la pandemia Covid - 19 y sus 
impactos en la vida de las mujeres.

De esta manera llegamos a los objetivos, resultados y actividades que serán la guía 
para el Hacer de la Ruta Pací�ica en los próximos 4 años, donde buscaremos lograr un 
impulso vigoroso al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y con ello incidir en el 
cumplimiento de los ODS como compromiso de la agenda internacional que tiene el 
Estado colombiano.



4

1. Prioridades para el plan estratégico de la Ruta Pací�ica 
de las Mujeres 2021 – 2025

Este capítulo re�leja las principales ideas expresadas por las regionales y el nivel 
nacional de la Ruta Pací�ica de las Mujeres, en cuanto a los objetivos, resultados y 
actividades en los que el movimiento de mujeres debería concentrarse en los 
próximos cinco años. Esta información es base fundamental para la proyección de la 
RPM y la construcción del Plan Estratégico de la RPM 2021-2025.
 

1.1 Objetivos especí�icos para los próximos años

Las regionales formularon distintos objetivos especí�icos sobre las cuales consideran 
que la RPM debería alcanzar durante los próximos cuatro años. Los objetivos 
mencionados más destacados fueron:

Avanzar en la construcción de Paz a través de la Implementación del Acuerdo de 
Paz, la Negociación con el ELN, y la consolidación de los Planes de Desarrollo 
Territoriales – PDET.

Profundizar otros temas relevantes como son: proyectos productivos, salud mental, 
protección de líderes y autocuidado.

Aumentar la incidencia política de las mujeres, especialmente el nivel de 
participación de las mujeres en cargos de representación. 

Aumentar la vinculación de mujeres jóvenes, académicas y campesinas a la RPM.

Aumentar el trabajo en el área rural y fortalecer el trabajo existente en lo urbano.

Fortalecer los procesos de formación e investigación sobre los temas de mujeres y 
paz.
      
Posicionar a la RPM como un actor clave de referencia para los distintos sectores de 
la sociedad, a través de la construcción de nuevas estrategias de comunicación.

1.2 Resultados que deben ser alcanzados en los próximos años

Para cada objetivo especí�ico sugerido, las regionales identi�icaron tres resultados que 
deberían ser alcanzados en el periodo 2021-2025. Los resultados formulados más 
mencionados fueron:

Mayor número de procesos organizativos de mujeres fortalecidos 

Mayor número de organizaciones en la Ruta



5

Mayor apoyo a proyectos productivos 
de mujeres
 
Emergencia y fortalecimiento de nuevos 
liderazgos

Mayor nivel de �inanciamiento de la RPM

Más territorios con presencia de la Ruta

Mayor número de organizaciones en la Ruta y especialmente de mujeres jóvenes, 
campesinas y académicas

Mayor cuali�icación en gestión de proyectos desde el área nacional y regional

Efectivos y e�icientes sistemas de protección de mujeres, especialmente en los 
territorios más afectados por el con�licto armado

Mayor nivel de atención psicosocial a mujeres víctimas de violencias

Mayor nivel de participación política de las mujeres en los territorios y mayor 
número de mujeres en cargos de representación

Mayor capacidad de incidencia para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Mayor número de procesos de investigación y documentos académicos.

1.3 Actividades estratégicas necesarias para alcanzar los resultados

Las regionales formularon tres actividades estratégicas para cada uno de los 
resultados planteados. 

Avanzar en procesos de formación política para postulación a cargos de 
representación

Continuar con procesos formativos en relación con la implementación de los 
acuerdos de paz

Realizar campañas de sensibilización en aras de incrementar la cobertura y 
formación para la incidencia política para la paz

Acompañar en la formación de veedurías para la paz 

Construir un semillero de formación de mujeres jóvenes constructoras de paz
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Fortalecer de las capacidades de las regionales para alcanzar mejores procesos a 
nivel interno. Gestión de proyectos, manejo administrativo, estrategia 
comunicativa, entre otros

Avanzar en acciones sobre el tema de violencia contra las mujeres y los diversos 
tipos de violencia, así como en otros temas relevantes como son proyectos 
productivos y salud mental

Profundizar las relaciones con instituciones académicas y universitarias para la 
construcción de conocimiento en temas de mujeres y paz

Construir estrategias que permitan mejorar el acompañamiento a mujeres

Profundizar en la estrategia comunicacional de la RPM
 

2. Elementos de contexto vinculantes

En el marco de la propuesta metodológica se considera que el análisis de contexto 
como proceso debe ser permanente y de hecho así sucede en el seno de la RPM, no 
obstante, es necesario hacer un punto de corte resaltando aquellos aspectos del 
contexto que tienen una vinculación actual o potencial con la agenda política de la 
RPM. Con �ines metodológicos se clasi�ican en dimensiones externas e internas 
de�iniendo las primeras como aquellas que no están bajo el control de las acciones de 
la RPM, pero que afectan los �ines y métodos que hacen parte del plan estratégico, en 
tanto las segundas corresponden a aquellas que son del resorte de la RPM y que deben 
ser atendidas con prioridad a �in de aumentar la capacidad de la actuación hacia 
afuera en función de la agenda política. Adicionalmente la RPM en sus asambleas 
regionales durante el año 2021 realizó análisis de contexto regionales que concuerdan 
con la lógica general aquí planteada y que la desarrollan territorialmente.

Dimensiones externas y aspectos priorizados.

La determinación de cuáles dimensiones y aspectos a priorizar 
depende de la historia de la misionalidad, la agenda política, la 

identidad y las capacidades instaladas por la RPM.  En este 
sentido a continuación se presenta un breve análisis 

que contempla la identi�icación de la dimensión, la 
situación de aspectos priorizados y los 

desa�íos que implican para la estrategia 
política de la RPM en materia de 1) 

Participación Política; 2) 
Construcción de Paz; 3) 

Erradicación de las 
violencias contra las 
mujeres y 4) Equidad 



Participación política de las mujeres:

El contexto: Durante estos cinco años se han veri�icado algunos hechos que pudieran 
marcar una tendencia de cambio en el tipo y magnitud de la participación política de 
las mujeres tanto en aquellos cargos de elección popular para corporaciones públicas 
y para el poder ejecutivo a nivel nacional como aquellos que tienen que ver con todas 
las ramas del poder público, la participación en los gobiernos y en los partidos o 
agrupaciones políticas.  En este sentido el Índice de Paridad Política-IPP 
(IDEA,PNUD,ONUMUJERES, 2019) de las mujeres, construido a expensas del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU-Mujeres y otras entidades para 
2019 en Colombia marca un resultado de 54,9 lo que indica un avance a nivel nacional 
con áreas de mayor nivel de desarrollo como lo relacionado con la formalidad legal y 
la participación en el poder ejecutivo y la administración pública y otras con muy 
pobre desempeño como la paridad en las agrupaciones políticas y en los gobiernos 
locales. La siguiente tabla resume las 8 dimensiones evaluadas.

I. Compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y el marco legal

II. Ejercicio del derecho al sufragio

III. Cuota/paridad

IV. Poder Ejecutivo y administración pública

V. Poder Legislativo

VI. Poder Judicial y poder electoral

VII. Partido políticos

VIII. Gobierno local (municipal)

DIMENSIÓN PUNTAJE

Total Colombia 2019 54,0

90

55,2

20

78,7

55,4

43,3

59,8

29,8

Tabla No. 1 Dimensiones evaluadas para la construcción del índice de paridad política

Fuente: Informe ATENEA-PNUD
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México
Bolivia

Perú
Colombia
Argentina
Honduras
Guatemala

Uruguay
Brasil
Chile

Panamá

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º

66,2
64

60,1
54

44,7
42,7
42,6
41,7
39,5
38,2
37

POSICIÓN PAÍS IPP

Tabla No. 2.  Colombia a nivel regional en materia de IPP

Fuente: Informe ATENEA-PNUD



La RPM en el marco 
del plan estratégico 
2016-2020 incorporó de 
manera explícita el 
componente de Participación 
Política, frente a lo cual la evaluación 
diagnóstica arrojó un avance importante en 
materia de: 1. Formación de capacidades a partir 
de la Escuela Política que permitió apalancar a varias 
mujeres en procesos electorales locales de manera directa 
o en alianza con diferentes sectores; 2. Conformación de 
alianzas para la incidencia política frente al proceso de paz, violencias contra las 
mujeres, la equidad de género incluido el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; 3. Participación de mujeres de la RPM en cargos públicos (Secretarías de la 
Mujer a nivel departamental y local, la selección de una mujer de la RPM como 
magistrada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad-CEV) e impulso a 3 
magistradas de la JEP; 4. La incidencia en la agenda programática de candidatos a 
cargos de elección popular, la interlocución para la formulación de planes de 
desarrollo con enfoque de género y de paz incluidos algunos Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial-PDET derivados del Acuerdo de Paz; en la formulación, 
implementación y monitoreo de políticas de género y/o de garantías de derechos para 
las mujeres.

Aspectos y Desa�íos vinculantes: El Taller Nacional y los resultados de la evaluación 
diagnóstica marcan un derrotero hacia el fortalecimiento de la participación política 
en cuatro líneas de acción:

Fortalecimiento de capacidades para la participación política

Proactividad para promover, fortalecer, reorientar, ensanchar alianzas para la 
participación electoral de las mujeres de o en relación con la Ruta Pací�ica de las 
Mujeres alrededor de una plataforma programática mínima de paridad y las 
condiciones reales para la misma, la defensa y construcción de la paz, la 
erradicación de las violencias contra las mujeres y la justicia y la equidad social 
para las mujeres.

La participación a nivel local y nacional en cargos públicos en las ramas ejecutiva, 
legislativa y judicial, así como en los poderes electorales, de medios de 
comunicación y en los órganos de control.

Fortalecer los mecanismos de incidencia vinculante y e�icaz en el diseño, 
formulación, implementación y monitoreo de las políticas públicas que estén 
directamente relacionadas con la paz, las violencias y la equidad de género.
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3. Defensa y construcción de la paz desde las mujeres.

El Contexto: El Plan anterior de la RPM se construyó en el contexto del proceso de 
negociación de la Habana entre el gobierno y las FARC y en los avances y 
acercamientos con el ELN. La RPM destinó prácticamente todo su esfuerzo a 
contribuir al desenlace positivo de tales negociaciones para que se tradujera en un 
Acuerdo de Paz que incorporara la voz y la perspectiva de las mujeres.  Un análisis 
detallado de lo alcanzado supera este documento, pero hay consenso en valorar que 
los derechos de las mujeres a la paz y  el enfoque de género fue uno de los valores 
agregados más notorios del Acuerdo de Paz e incluso uno de los principales ejes de la 
disputa política en el país entre las fuerzas enemigas de la paz y el resto de la sociedad 
y el Estado en particular las organizaciones de mujeres entre las que se contó de 
manera visible la RPM.  

En relación con la implementación, en diciembre de 2020, el PNUD junto con otras 
entidades entregó el informe llamado “Luces y sombras de la implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: Actitudes y percepciones en los territorios PDET” que 
analiza la información de 12 mil encuestas en los territorios de los PDET 
registrándose un nivel de satisfacción de 86,9% sobre los avances del proceso con un 
nivel ligeramente mayor por parte de los hombres que de las mujeres. Llama la 
atención que entre los aspectos mejor cali�icados como satisfactorios, con un 40%, se 
encuentran la entrega de títulos de propiedad y el aumento de la seguridad para las 
mujeres.  (PNUD, IPRO, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2020).  La investigación, 
aunque no aborda de manera explícita la categoría ni el enfoque de género, muestra un 
mayor nivel de participación de las mujeres en la implementación y según uno de los 
testimonios recogidos esto se debe a que son la mayoría de las víctimas y van ganando 
conciencia no solo de la condición de vulneración por los hechos victimizantes, sino 
del riesgo de ser excluidas por ser mujeres, lo cual en cambio debe convertirse en la 
razón para participar:

“participación se ha incrementado en buena medida porque el gran número de víctimas 
han sido mujeres... destrozándoles el alma, quitándoles tal vez a un hijo o al 

esposo, inclusive víctimas directas por acceso carnal violento. Y eso 
hace que de una u otra manera tú te sientas intimidado... cuando 

eso pasa tomas la decisión... tengo que hacerme partícipe 
para que todos sepan que no solamente por ser mujer 

me van a excluir, sino que precisamente por ser 
mujer debo tener la participación” (PNUD, 

IPRO, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 
2020, pág. 29).  
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Por su parte el Instituto Kroc en 
cumplimiento del mandato del 

Acuerdo de Paz en materia de 
monitoreo de la implementación 

(Tres años después de la �irma del 
Acuerdo Final de Colombia: Hacia la 

transformación territorial, 2020) señala en su 
cuarto informe que recoge tres años de avance, que el 

25% de los compromisos han sido plenamente cumplidos, un 
15% se encuentran a mitad de camino, un 34% han iniciado apenas 

y un 26% no han iniciado, con lo que se concluye que hay un atraso objetivo, pero lo 
más preocupante es una fuerte disputa política para replantear lo acordado o 
simplemente para no llevarlo a cabo. 

En términos de la implementación del enfoque de género, el informe registra un 
desfase con relación al avance del Acuerdo General. En efecto, se estima que el 29% 
de los compromisos totales del Acuerdo incluyen acciones especí�icas de género y 
más del 50% de estas son de mediano y largo plazo, lo cual pudiera explicar 
parcialmente el poco avance.

Más allá de los números si combinamos la investigación a profundidad en los 
territorios con el monitoreo o�icial la situación del proceso de paz es muy crítica sí al 
mismo tiempo se considera el incremento de la con�lictividad en los territorios, la 
escalada de asesinato de �irmantes de la paz, líderes sociales y del número de 
masacres en los últimos dos años y medio. En este marco sí bien se reitera la 
marcada participación de las mujeres en la implementación, también es cierto que el 
riesgo para sus vidas e integridad ha aumentado sustancialmente y en particular en 
las regiones donde tiene presencia la RPM.

Resulta preocupante el incremento de la violencia a manos de Grupos Armados 
Organizados-GAO que incluyen decenas de tipos de actores y Grupos Armados 
Organizados Residuales de las FARC-GAOR en un contexto de suspensión de los 
diálogos con el ELN.  Todo en una dinámica articulada al narcotrá�ico, la minería, la 
presión para nuevos megaproyectos energéticos y mineros el involucramiento en 
muchas de las regiones de las fuerzas militares por acción o por omisión.   

Desa�íos vinculantes:

El Taller Nacional y los resultados de la evaluación diagnóstica marcan un derrotero 
hacia el fortalecimiento del proceso de paz en cuatro líneas de acción desde la 
perspectiva de las mujeres: 

Defensa del Acuerdo de Paz e incidencia para su implementación.

Restablecimiento de los diálogos con el ELN

1.

2.



Neutralización de la espiral de violencia con el apoyo a estrategias que implican 
acuerdos humanitarios, diálogos y políticas de sometimiento al conjunto de 
actores armados.

Fortalecimiento de las estrategias de protección de defensores/as y líderes/as 
sociales

Replanteamiento integral de la política de lucha contra las drogas en el país.

4. Erradicación de todas las formas de violencias contra 
las mujeres

Durante el quinquenio anterior, el país ha avanzado en dar una mayor visibilidad a las 
violencias contra las mujeres  y en particular  el feminicidio. Esto al mismo tiempo ha 
conducido a un aumento en el nivel de denuncia y de registro, sin que ello permita 
concluir que efectivamente se esté presentando un incremento neto en las violencias 
contra las mujeres y mucho menos una disminución. En el siguiente grá�ico se observa 
un aumento sostenido del número de casos registrados entre 2015 y 2019, dado que 
los datos de 2020 son parciales; el 77% son violencias contra las mujeres, el 75% son 
cometidas por las exparejas y el entorno familiar y el 77% se ejecuta en la vivienda. El 
23,54% de las violencias se registran en adultos de 29 - 59 años y el 21,32% en el 
grupo de 18 a 28 años (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).

Grá�ico 1: Violencias de género en Colombia 2015-2020

Fuente: Sivigila-Sivige Ministerio de Salud y Protección Social.
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Este grá�ico ilustra que el fenómeno de las violencias contra las mujeres inicia a ser 
monitoreado aún con limitaciones conceptuales (subsumir la violencia contra las 
mujeres dentro de la violencia de género y la persistencia de categorías como 
negligencia y abandono que corresponde a la infancia), de subregistro y de calidad de 
la información. Debe reconocerse que el Instituto de Medicina Legal en su publicación 
de Forensis, igualmente avanza en el reconocimiento de las violencias contra las 
mujeres incluido el feminicidio.

Llama la atención, dando por descontado el subregistro, una aparente disminución en 
los casos de violencia sexual en el marco del con�licto armado entre 2015 y 2019 
(2020 tiene datos parciales) que se presenta en la siguiente grá�ica porque si bien 
sigue una tendencia de descenso desde años atrás, pudiera estar relacionado con el 
proceso de negociación, suscripción e implementación del Acuerdo de Paz, ademas, un 
mayor visibilización de estas conductos por parte de las mujeres y organizacones, así 
como instituciones estatales como el Centro de Memoria Histórica, la Comisión de la 
Verdad y la Justicia Especial  para la Paz. 

Grá�ico No. 2 Casos de violencia sexual en el marco del con�licto armado 2015-2020

Fuente: Sivigila-Sivige Ministerio de Salud y Protección Social.

En todos los casos, aunque se dispone de una información que no existía hace cinco 
años que da cuenta de las tasas de incidencia por municipio y por departamento, de la 
caracterización y territorialización de las violencias contra las mujeres todavía no se 
cuenta con la su�iciente documentación de la dimensión de este fenómeno, ni sobre la 
cobertura y el impacto de las medidas para prevenirlo y atenderlo.  En este contexto de 
reconocimiento también se va asistiendo a una nueva etapa de invisibilización por la 
vía de la naturalización a pesar de que en todos los escenarios de la vida social la 
realidad y la percepción es de una generalización, intensi�icación y en cierto modo 
so�isticación de las violencias contra las mujeres que cubre también los territorios 
donde es más intensa la nueva fase del con�licto armado y donde son más fuertes las 
luchas sociales por la paz, la vida, la justicia y los derechos de las mujeres.

Desa�íos vinculantes: En la medida que las luchas por la erradicación de las violencias 
contra las mujeres ha sido un eje central de la agenda de la RPM y valorando que se ha 
bajado un poco la guardia durante el periodo anterior por haber destinado el mayor 
esfuerzo al proceso de paz, se considera prioritario retomar y ensanchar de nuevo este 
eje orientado principalmente a: 
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Evidenciar y actuar en los territorios frente a las nuevas tipologías de violencia 
contra las mujeres derivadas de la nueva fase del con�licto armado en Colombia

Evidenciar el impacto del Acuerdo de Paz en las violencias contra las mujeres y 
enfocar esfuerzos para que las acciones con enfoque de género y que impactan 
directamente sobre la seguridad, la vida y la dignidad de las mujeres 
contempladas en la implementación eleven el per�il de prioridad, atención y 
cumplimiento.
 
Fortalecer la incidencia efectiva para que las políticas públicas en tanto normas, 
presupuestos, instituciones, instancias que tienen responsabilidad sobre la 
prevención y atención de las violencias contra las mujeres sean desarrolladas, 
demandada y auditadas, elevando el costo político para los responsables de su 
incumplimiento.

Fortalecer el proceso de incidencia y participación frente a la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad-CEV  y la JEP para que su informe re�leje de manera 
sistemática, extensiva y rigurosa los impactos del con�licto armado sobre el 
cuerpo y la vida de las mujeres, al tiempo que frente a la Justicia Especial para la 
Paz (JEP) se logra el reconocimiento, la verdad judicial, la aplicación de justicia y 
reparación a las mujeres víctimas del con�licto.  Esto es integralmente el avance 
en la garantía de los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición-VJRnR.

Incorporar en los componentes de participación política, paz y equidad 
fuertemente el de las luchas por una vida libre de violencias para las mujeres.

Equidad e igualdad para las mujeres.

Las cifras generales muestran que las tendencias en la disminución de la pobreza han 
mantenido importantes brechas de género desfavorables para las mujeres.  El balance 
de la situación de las mujeres en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
cuya evaluación se hizo en 2017 (PNUD, 2017) con base en la información del DANE 

muestra que la pobreza medida entre 2002 y 2014 disminuyó (Grá�ico No. 
3) manteniendo una brecha  de 1,3 puntos porcentuales en contra de 

las mujeres, la pobreza extrema igualmente con una brecha de 
0,4 puntos porcentuales, la tasa de desempleo también 

disminuyó pero con una diferencia de 4,9 puntos 
porcentuales y la informalidad de 6,21 puntos 

porcentuales, con lo que persiste una gran 
limitación en la autonomía económica 

en un escenario donde la jefatura 
femenina de los hogares llegó en 

2015 al 35%.
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En materia de educación primaria universal se encuentra en el mismo estudio que en 
los indicadores de educación preescolar, primaria, media y años de estudio todos las 
niñas y las mujeres mejoraron en mayor proporción las coberturas que los niños y los 
hombres y en el caso del analfabetismo la reducción también fue mayor para las 
mujeres, situación que paradójicamente no se traduce en mejores niveles de igualdad 
económica.

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS evaluaciones preliminares 
re�lejan que transcurridos los primeros años las brechas de género se mantienen y en 
algunas dimensiones se profundiza.  En un estudio recientemente publicado sobre 
brechas de género en los ODS (DANE, Consejería Presidencial para las Mujeres, 
ONUMujeres, Las Mujeres Cuenta, 2020) se encuentra que por ejemplo la tasa global 
de participación (TGP) en el empleo si bien ha aumentado para hombres (73,8%) y 
mujeres (53%) se mantiene una brecha promedio del 20,8% según la Encuesta Global 
de Hogares de 2018  y que varía entre mujeres urbanas y rurales a niveles del 38%, 
entre las mujeres con estudios superiores la TGP llega al 83,5% en tanto que aquellas 
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sin estudios se mantiene 
por el 37,8% y sin embargo 
a igual nivel educativo los 
hombres tienen siempre una 
TGP más alta. En 2019 la brecha 
en la tasa de desempleo es muy alta, 
pues mientras que para los hombres es del 
8,2%, para las mujeres alcanzó el 13,6%. En 
materia salarial, se mantiene una brecha del 12,1 
entre hombres y mujeres que es mayor en zonas rurales y 
cabeceras municipales y en los niveles educativos bajos. 

El estudio dedica una sección a identi�icar la situación del Trabajo Doméstico y de 
Cuidado No Remunerado-TDCNR y encuentra que el 75% del mismo es aportado por 
las mujeres, que hay una brecha de 4 horas diarias entre este tipo de trabajo aportado 
por las mujeres en relación con los hombres y que aún con diferencias por el nivel 
educativo las mujeres destinan alrededor de 7 horas diarias al mismo y que en 
promedio el 15% del PIB corresponde a este trabajo de las mujeres.

En materia de derechos sexuales y reproductivos Colombia mantiene el 
incumplimiento tanto de los ODM como de los ODS al no lograr bajar de 52 muertes de 
mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, el acceso a información y a suministro 
efectivo de métodos anticonceptivos sigue siendo bajo en promedio y en las zonas 
rurales, el porcentaje de mujeres  con al menos cuatro controles prenatales que llega a 
un 80% del país cae en las zonas rurales y en los departamentos más pobres del país a 
niveles cercanos al 50%.

Durante 2020, la RPM en alianza con Equal Measures 2030 (EM2030), participó del 
lanzamiento del proceso de construcción del “Índice Global de Género ODS” que a 
través de 43 indicadores de 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible mide la 
situación de las mujeres en los territorios y evidencia cuáles son los desa�íos para 
alcanzar el desarrollo sostenible con un enfoque vinculado a la implementación del 
Acuerdo de Paz. Esta herramienta en la cual la RPM juega un papel protagónico sin 
duda contribuirá en los próximos años a un monitoreo más estricto, territorializado y 
vinculado al análisis de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz y por 
tanto se convertirá en un incentivo para abordar acciones dirigidas a disminuir la 
desigualdad para las mujeres y las brechas de género.

Los Programas de desarrollo con enfoque territorial-PDET resultan en una 
oportunidad para que, ligado a las acciones por la implementación del Acuerdo de Paz, 
las mujeres puedan aumentar las oportunidades para mejorar la situación 
socioeconómica en aspectos como la participación en los títulos de propiedad, los 
proyectos económicos, la formación de capacidades, etc., máxime cuando las 
regionales de la RPM y sus organizaciones coinciden en buen número de municipios 
con aquellos priorizados dentro de los PDET. Igualmente, buena parte de la 
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cooperación internacional viene orientado sus esfuerzos a la integración entre 
Construcción de paz, ODS y fortalecimiento de la autonomía económica y la 
participación política de las mujeres con un creciente énfasis en el reconocimiento del 
trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres no remunerado como campo integral 
de intervención.

Además como ha quedado demostrado, los impactos del COVID - 19 han sido 
devastadores para las mujeres como perdidas en el empleo formal e informal, la 
profundización del cuidado no remunerado y las violencias contra las mujeres que 
profundizan la pobreza de las mujeres.

Desa�íos vinculantes: Este eje no ha estado priorizado en la agenda estratégica de la 
RPM, sin embargo, cada vez más las mujeres en las regiones y en el taller nacional se 
determinó incluirlo de manera explícita orientado en las siguientes acciones:

Formación de capacidades para la gestión y la autonomía económica de las 
mujeres.

Incidencia política para que en los PDET se fortalezcan efectivamente la 
participación de las mujeres y el apoyo a la gestión y autonomía económica de las 
mismas.

Fuerte incidencia para que las acciones del Acuerdo de Paz más relacionados con 
el empoderamiento económico de las mujeres sean implementadas resaltándose 
lo contemplado en el de Reforma Rural Integral. 

Incidencias para volver oportunidad para las mujeres la situación económica post 
pandemia COVID 19.

Incidencia para que las políticas de gobiernos locales y nacionales tengan este la 
autonomía económica de las mujeres como parte sus políticas. 

Gestión directa de proyectos de �inanciación de iniciativas económicas de las 
mujeres.

Dimensiones internas y aspectos priorizados.

El diagnóstico evaluativo que fue socializado y validado en el taller nacional arrojó una 
serie de requerimientos que deben ser atendidos dentro del plan estratégico a nivel de 
la organización interna de la RPM y que tiene que ver con 5 aspectos: 1. 
Fortalecimiento territorial y organizativo; 2. El Fortalecimiento de la Movilización; 3. 
Ajuste y reorientación de la estrategia de comunicaciones e incidencia; 4. Gestión y 
difusión de conocimiento e información; 5. Gestión de recursos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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5. Fortalecimiento territorial y organizativo.

Fortalecimiento territorial: El diagnóstico evidenció el cumplimiento de buena parte 
de los propósitos en términos de ampliación de la cobertura territorial en particular a 
nivel municipal y rural en los diferentes departamentos.  

Desa�íos vinculantes. 

Mantener y ampliar el número de municipios y/o subregiones de presencia y/o 
in�luencia de la RPM en los actuales departamentos. De manera prioritaria se 
plantea el trabajo en Buenaventura para la regional del Valle del Cauca, 
Magdalena Medio para Santander, el Pací�ico para el Cauca y el Chocó. Igualmente 
se re�lexiona sobre la necesidad de que en Antioquia se retome un trabajo más 
dirigido en Medellín.  En el caso de Risaralda se plantea que se fortalezca el 
enfoque de eje cafetero. 

Extender la presencia directa o indirecta, pero de manera plani�icada a varios 
departamentos con base en las regionales actuales así: 

Bogotá diseñar y poner en marcha un trabajo organizativo en la ciudad que pueda 
por un lado desplegar una agenda propia en el territorio y por el otro para hacer 
resonancia y ampli�icación de lo que se adelanta en las ciudades, como parte de la 
estrategia de comunicación e incidencia política.

Fortalecer el enfoque intercultural.

Si bien hay regionales que se han transformado generacionalmente, se insiste en 
incorporar un eje de trabajo más enfocado en propiciar la participación activa de 
las mujeres jóvenes, la Ruta Joven.
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Fortalecimiento de la Movilización y la Acción Simbólica:

En términos de metodología, la movilización con una alta riqueza simbólica ha sido la 
estrategia principal. Se considera en el análisis que, si bien ha sido importante la 
movilización en el periodo precedente, el peso y la visibilidad de la misma pudo haber 
disminuido teniendo un impacto sobre la potencia, la singularidad y la dinámica 
organizativa y de incidencia de la RPM.

Desa�íos vinculantes: Retomar, recrear y fortalecer la movilización regional y 
nacional, lo que signi�ica:

Asignarle de nuevo un lugar central en la agenda política de la RPM. 

Visibilizar con mayor potencia todo tipo de expresiones de movilización a nivel 
comunitario, local, regional y nacional; 

Retomar y recrear la capacidad simbólica de la movilización de la RPM y 

Articular la RPM a las movilizaciones de las mujeres y de todos los sectores 
sociales en las regiones y a nivel nacional.

Hacia un relanzamiento de la estrategia de Comunicaciones e Incidencia

En términos de metodología, la movilización con una alta riqueza simbólica ha sido la 
estrategia principal. Se considera en el análisis que, si bien ha sido importante la 
movilización en el periodo precedente, el peso y la visibilidad de la misma pudo haber 
disminuido teniendo un impacto sobre la potencia, la singularidad y la dinámica 
organizativa y de incidencia de la RPM.

Si bien en el plan anterior se avanzó considerablemente en la capacidad de incidencia, 
visibilidad, reconocimiento público y convocatoria vinculante de la RPM en las 
regiones y a nivel nacional en decenas de espacios, instancias, mecanismos, reuniones, 

procesos, etc., en los campos de la Paz, las políticas públicas, las 
violencias y la equidad de género, los nuevos desa�íos exigen 

mayor sistematicidad, ensanchamiento, monitoreo 
permanente y vocación de poder. Igualmente se 

reconoce que en los últimos años la RPM tuvo un 
mejoramiento en el manejo de redes sociales, 

página web y posicionamiento en medios 
de comunicación, no obstante, en 

línea con el análisis de 
necesidades y desa�íos 

todavía resulta incipiente y 
limitado. 
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Desa�íos vinculantes: Diseñar y poner 
en marcha una estrategia de Incidencia y 
Comunicaciones orientada hacia:

Poner al servicio de las mujeres en sus 
comunidades, municipios, regionales y a nivel 
nacional un conjunto potente de herramientas de 
comunicación interactiva que combinen radio, televisión, redes 
sociales, medios impresos de manera sistemática, permanente, veri�icable, 
evaluable y que potencien la producción y circulación de información, contenidos 
formativos, articulación organizativa, impulso de la movilización, la respuesta 
resolutiva a las necesidades de protección y la incidencia política. 

Hacer de la actividad de la RPM una acción comunicativa permanente hacia 
adentro y hacia afuera de la misma con vocación de articulación con el resto del 
movimiento social.

Garantizar la mayor visibilidad de toda la acción de la RPM.

Mayor participación de la RPM en medios de comunicación masiva como 
referente obligado en los temas de su competencia.

Gestión de conocimiento y de información.

Ha sido muy positivo el avance de la RPM en la producción, gestión y difusión de 
conocimiento de alto valor político, histórico, formativo y comunicacional y se evalúa 
que debe ser una línea creciente de trabajo. Igualmente se destaca el trabajo que inició 
con el apoyo de Equal Measures 2030 (EM2030) en relación con el índice global de 
género de los ODS con enfoque de paz que pudiera per�ilar el camino hacia un eventual 
observatorio de referencia en materia de Paz, Violencias y Equidad de Género. 

Gestión de Recursos.

Aunque en el periodo anterior se planteó avanzar en tener una plataforma de 
�inanciación estable y de gestión de recursos permanentes y reconociendo que se 
obtuvo un volumen importante de recursos, se encuentra que el �inanciamiento 
predominante es por proyectos, más que por programas y que la exploración de la 
posibilidad de ofrecer servicios de capacitación o asesoría no ha sido incorporada. 
Esto si bien no ha limitado la autonomía y la agenda de la RPM, si ha implicado 
esfuerzos importantes para armonizar el funcionamiento, el cumplimiento de los 
propósitos y al mismo tiempo algunos compromisos con los donantes. 

Se propone diseñar y poner en marcha con base en un estudio de necesidades y 
requerimientos una estrategia de gestión de recursos (Fundraising) permanente, 
sistemática orientada en lo posible a �inanciar el núcleo de funcionamiento y de la 
agenda de la RPM con mayores niveles de autonomía.
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Objetivo General

Contribuir en la consolidación del proceso de paz en Colombia en un marco de avance 
signi�icativo de los derechos a la participación política de las mujeres, a la VJR, a una 
vida libre de violencias e inequidad desde una perspectiva feminista.

Objetivo Especí�ico

Aumentar los niveles de participación política de las mujeres con especial impacto en 
la defensa y construcción de la paz y la garantía de una vida libre de violencias y de 
inequidades.  

RESULTADOS 

Resultado 1 

Las mujeres y organizaciones aumentan sus niveles de participación política en el 
nivel comunitario, regional y nacional.

Actividad 1: Se fortalece y se amplía una estrategia de fortalecimiento de las 
capacidades para la participación política de las mujeres de la RPM (Escuelas 
Políticas)

Actividad 2: La RPM construye una agenda político-programática mínima que 
sirva de base para el diálogo, la articulación y la negociación política a nivel local, 
regional y nacional orientada a la participación política y a la defensa y la 
construcción de la paz y los derechos a la una vida libre de violencias y de 
inequidad.
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Actividad 3: La RPM facilita, promueve, articula iniciativas de las mujeres y sus 
organizaciones y/o de organizaciones pares para que participen activamente de 
manera directa e indirecta en todos los procesos a nivel comunitario, local, 
regional y nacional que conduzcan a la elección para corporaciones públicas y a la 
rama ejecutiva del poder público.

Actividad 4: La RPM facilita, promueve, articula iniciativas de las mujeres y sus 
organizaciones y/o de organizaciones pares para que participen activamente de 
manera directa e indirecta en todos los procesos de convocatoria a cargos públicos 
a nivel comunitario, local, regional y nacional en todas las ramas del poder público 
relacionados prioritariamente con el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de 
políticas públicas de Paz y que garanticen los derechos de las mujeres.

Actividad 5: La RPM mantiene y/o aumenta sus niveles de participación e 
incidencia en todos los mecanismos, instancias y procesos de participación 
incidente en materia de políticas públicas orientada a la participación política y a 
la defensa y la construcción de la paz y los derechos a la una vida libre de violencias 
y de inequidad. 

Resultado 2 

La RPM fortalece su rol protagónico, vinculante y de referencia como sujeto político 
incidente en Colombia para la implementación plena del Acuerdo de Paz, la apertura 
de diálogos y negociaciones con el ELN y la solución del con�licto con los GAO desde la 
perspectiva de las mujeres, los territorios y el fortalecimiento de la democracia.

Actividad 1: Se desarrolla una estrategia de fortalecimiento de capacidades para la 
paz.

Actividad 2: Desarrollo de una campaña nacional e internacional para la defensa e 
implementación del Acuerdo de Paz desde la perspectiva de las mujeres.

Actividad 3: La RPM fortalece su participación incidente en todas las instancias, 
instituciones y mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, a nivel 

local, regional y nacional.

Actividad 4: La RPM impulsa una estrategia de 
articulación social y política de las mujeres para la 

promoción de la reapertura de los diálogos y 
negociaciones con el ELN y para el 

afrontamiento político del con�licto 
con los GAO incluidos los 

Grupos residuales de las 
FARC.
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Resultado 3

Se fortalece la visibilidad, la 
exigibilidad de responsabilidad, la 
justiciabilidad y la atención integral de 
las violencias contra las mujeres a nivel 
comunitario, regional y nacional.

Actividad 1: Se desarrolla una estrategia de 
fortalecimiento de capacidades para el reconocimiento y 
acción social, técnica y política para la prevención y atención integral de las 
violencias contra las mujeres incluida la violencia política contra las lideresas 
sociales y defensoras de derechos humanos. 

Actividad 2: Formulación de planes de prevención y protección de lideresas 
sociales y defensoras de derechos humanos con perspectiva colectiva, territorial e 
intercultural.

Actividad 3: Se fortalece la estrategia de incidencia social y política a nivel 
comunitario, local, regional y nacional para el fortalecimiento de las políticas 
públicas (instancias, mecanismos, instituciones, presupuestos, normas) para la 
prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres.

Actividad 4: la RPM fortalece acciones de acompañamiento integral en lo 
político-organizativo y lo psicosocial a las mujeres víctimas del con�licto armado 
para su cabal acceso a los derechos a la VJRnR frente a la institucionalidad pública 
incluida la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad-CEV, la Justicia Especial 
para la Paz-JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas-UBPD 

Actividad 5: La RPM fortalece acciones de acompañamiento integral e lo 
político-organizativo y lo psicosocial a las mujeres víctimas de todo tipo de 
violencias para que accedan a las rutas de prevención y atención establecidas en 
las políticas públicas. 

Resultado 4

Aumentó el acceso a oportunidades de empoderamiento y autonomía económica de 
las mujeres y organizaciones de la RPM.

Actividad 1: La RPM diseña y pone en marcha una estrategia de incidencia con 
énfasis frente a los PDET y las instituciones de desarrollo económico para la 
inclusión participativa de las mujeres y sus organizaciones en los territorios en 
programas e iniciativas económicas.

22



Actividad 2: La RPM desarrolla una estrategia de fortalecimiento de capacidades 
de las mujeres y sus organizaciones para la gestión económica familiar y 
comunitaria.

Actividad 3: La RPM desarrolla una estrategia de facilitación y acercamiento entre 
las mujeres y sus organizaciones en los territorios con la oferta pública y privada 
de fortalecimiento económico y desarrollo productivo. 
 

Resultado 5

La RPM es un movimiento social feminista fortalecido y referente para las mujeres en 
Colombia en la lucha de las mujeres por la participación política, la construcción de la 
paz y una vida libre de violencias e inequidades.

Actividad 1: La RPM fortalece la democracia interna, la autonomía local y regional, 
la participación de las diversidades de género y de las mujeres jóvenes y el enfoque 
intercultural para una acción más coherente, e�icaz y sostenible.

Actividad 2: La RPM se mantiene en los actuales departamentos y municipios y 
aumenta su presencia directa o indirecta a varios departamentos y subregiones.

Actividad 3: La RPM cuenta con una estrategia de incidencia y comunicación 
nacional, descentralizada y participativa con un enfoque de movilización 
permanente, interactividad y e�icacia política. 

Actividad 4: La RPM retoma, recrea y fortalece la estrategia de movilización social 
con su alto contenido simbólico.

Actividad 5: La RPM diseña y pone en marcha un observatorio para la difusión, 
gestión y visibilización de información y conocimiento para la incidencia política y 
la formación permanente de los cuatro componentes del plan estratégico:  
Participación Política de las Mujeres, Paz, Violencias e Inequidades (Continuar 
iniciativa de monitoreo de ODS)

Actividad 6: La RPM fortalece sus mecanismos de gestión administrativa y 
auditoría interna y social y pone en marcha una unidad de gestión y generación de 
recursos provenientes de la cooperación y la venta de servicios de formación y 
asesoría.
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