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Debatir, construir, aprender, desaprender, proponer, crear… son parte del 
ejercicio continuo del Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las 
Mujeres, con miras a aportar a la construcción de una paz estable y duradera   
para Colombia desde el senti-pensar de las mujeres en los territorios.

Con el propósito de potenciar el rol de las mujeres como actoras políticas 
fundamentales para la construcción de sociedad y de país, la Ruta Pacífica 
de las Mujeres se ha propuesto desarrollar un proceso de fortalecimiento de 
capacidades de mujeres lideresas, para contribuir a la paz y a la democracia, 
el cual se enmarca en la estrategia de formación denominada: Escuela de 
formación política: “Trenzando Saberes y Poderes para la Actoría Política 
de las Mujeres”.

Esta propuesta de formación está dirigida a lideresas de procesos organizativos   
de las regionales de la Ruta Pacífica, cuyo objeto se centra en transmitir y 
compartir  saberes que nacen de la experiencia de las mujeres y sus prácticas 
diversas y creativas para irrumpir en los escenarios políticos a partir de la 
ampliación de sus capacidades y conocimientos para su actoría en espacios 
políticos y de alto nivel de toma de decisiones, como un ejercicio para la 
ampliación y profundización de la democracia, que dé lugar a la representación 
de las mujeres y a sus agendas políticas en clave de propuestas y programas 
para la gobernabilidad.

Esta formación se concibe desde postulados feministas para la construcción 
de una ciudadanía plena de las mujeres, que interpelan los distintos modos 
de dominación patriarcal y propone reflexionar sobre los cambios sociales 
y políticos más profundos en el país para la consecución de la equidad y la 
justicia.

Desde la Ruta Pacífica de las Mujeres consideramos, que este proceso de 
formación en Actoría Política aporta a la finalización del conflicto armado 
y la construcción de la paz integral en un marco de avance efectivo en la 
participación política de las mujeres, en las garantías para la eliminación 
de todas las formas de violencia contra las mujeres, el trabajo contra las 
inequidades de las mujeres, y la realización de derechos a la verdad, justicia, 
y reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado y otras violencias. 

Presentación
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Este Proceso de Formación consta de 2 libros que contienen 2 bloques y 
6 módulos temáticos, que desarrollan la conceptualización de dos grandes 
líneas de trabajo: 1. Mujeres y Construcción de Paz Territorial y 2. Mujeres y 
Participación Político electoral.

Este libro contiene el Bloque temático 1: Mujeres y Construcción de paz, con 
los siguientes módulos:
Módulo 1. El Acuerdo de Paz, Logros y Retos de la Participación de las 
Mujeres en los territorios. 
Módulo 2. La Dimensión Ambiental de la Construcción de Paz en Colombia 
y el rol de las mujeres.
Módulo 3. Agenda de las Mujeres y su Incidencia Política para la 
Implementación del Acuerdo y la Construcción de Paz Territorial.

Esta propuesta es una herramienta conceptual, pedagógica y metodológica 
para trenzar teoría y práctica como un aporte a la democracia y la paz 
desde la actoría política de las mujeres, y para lograrlo, la Ruta Pacífica ha 
contado con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Reino de los países Bajos. en el marco del programa “Mujeres que Inciden 
en la Paz – Women Advocate for Peace (WAP)”, el cual se implementa en 
Bolívar, Cauca, Putumayo y Nariño; y de  Open Society Foundations a través 
del  proyecto: “Trenzando saberes y poderes para la actoría política de 
las mujeres y la construcción de la paz territorial”, que se implementa en 
Santander, Antioquia, Eje Cafetero – Valle del Cauca y Putumayo. 

A este proceso de formación le seguirá el “coaching político”, el cual permitirá 
hacer un acompañamiento directo a al menos 5 mujeres de cada uno de los 
territorios priorizados, con miras a que se presenten a las próximas elecciones  
de corporaciones públicas locales y regionales, asegurando una participación 
política cualificada, con una agenda de paz clara y una agenda de mujeres 
que contribuya a garantizar los derechos de las mujeres en sus múltiples 
diversidades, en un país pluriétnico y multicultural como lo es Colombia. 
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Este primer bloque de formación está planteado, por un lado, para que 
las mujeres reconozcamos con orgullo nuestro trabajo social, comunitario 
y político en la historia del país, haciendo énfasis en lo alcanzado en las 
últimas dos décadas. Un trabajo arduo, constante, consciente y amoroso 
por la paz de Colombia. De otro lado, queremos reforzar y afinar nuestros 
conocimientos para impulsar el trabajo de mujeres lideresas en procesos de 
mayor impacto político, ya sea como actoras determinantes en las políticas 
públicas, la construcción de planes de desarrollo, la implementación del 
Acuerdo Final de Paz y por supuesto, como mujeres dando el paso hacia la 
Política electoral y mujeres en el poder político institucional.

Este primer bloque está organizado en tres módulos que tienen el siguiente 
orden metodológico: El primer módulo denominado El Acuerdo de Paz: 
Logros y retos de la participación de las mujeres en los territorios, 
tiene como objetivo reconocer los logros y retos de la participación de las 
mujeres y sus organizaciones en la construcción del Acuerdo de Paz y su 
implementación. Allí, haremos reconocimiento de nuestros logros como 
movimiento de mujeres frente al proceso de paz y frente a la construcción 
del Acuerdo Final con enfoque de género; al final de este, estudiaremos de 
manera detallada las instancias de participación ciudadana donde las mujeres 
podemos incidir para que la implementación sea completa, con nosotras y 
para nosotras.

El segundo módulo denominado:  El rol de las mujeres y la dimensión 
ambiental de la construcción de paz territorial, tiene como objetivo 
reconocer los retos ambientales que plantea la construcción de paz en los 
cuales las mujeres podemos incidir para la protección de los territorios y 
la transformación de nuestras vidas, familias y organizaciones. Este será el 
espacio para dialogar sobre las riquezas naturales que nos acompañan en el 
territorio, reflexionar sobre los impactos negativos que ha tenido el conflicto 
armado en el medio ambiente y en nuestros cuerpos como primer territorio 
de paz. Estos impactos negativos nos plantean unos retos importantes para 
el país en materia ambiental dentro de la implementación de los puntos del 
Acuerdo, para los cuales podemos aportar desde nuestra visión feminista y 
pacifista, y donde será una gran oportunidad para el movimiento de mujeres 

Presentación
del Bloque I
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y sus lideresas emprender caminos de incidencia en políticas públicas 
ambientales y escenarios de participación, donde la paz pueda ser territorial 
y sostenible.

El tercer módulo denominado Agenda de paz de las mujeres y su Incidencia 
Política para la implementación del Acuerdo y la construcción de paz 
territorial, tiene como objetivo consolidar los procesos de incidencia política 
de las mujeres en las políticas públicas y en la implementación del Acuerdo 
de Paz en los territorios. Este tercer momento es más práctico. Aquí primero, 
recogeremos todos nuestros saberes, nuestras experiencias, historias y 
caminos recorridos. Reforzaremos nuestras agendas de paz territoriales 
desde el feminismo, el pacifismo y el reconocimiento de nuestro cuerpo y de 
la naturaleza como territorio para la paz.

En segunda medida, reforzaremos los conocimientos para construir la 
ruta de la incidencia política feminista. Y para cerrar este primer bloque 
emprenderemos el camino de la incidencia política con nuestra agenda de 
paz sostenible, caminaremos para incidir en las políticas públicas, en los 
espacios de participación para la implementación del Acuerdo de Paz, en 
los contextos para insistir y persistir en la terminación completa del conflicto 
armado, y en los nuevos escenarios institucionales y electorales de nuestros 
territorios.

Este primer bloque nos deja algunas herramientas a las mujeres lideresas 
para emprender el camino hacia la política en el poder estatal y la política 
electoral.
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Objetivo: Reconocer los logros y retos de la participación de las mujeres 
y sus organizaciones en la construcción del Acuerdo Final de Paz y su 
implementación.

Objetivos específicos:

1. Revisar los logros de las mujeres en el marco del Acuerdo Final de Paz en 
cada   uno de los puntos.

2. Identificar los mecanismos y escenarios de participación ciudadana 
pertinentes para la implementación de los acuerdos en los que, las 
mujeres y sus organizaciones puedan incidir desde los territorios.

Guía metodológica

Este módulo estará compuesto por dos partes fundamentales. La primera 
que contempla los logros alcanzados por las mujeres en cada uno de los 
puntos del Acuerdo Final y el segundo, los mecanismos y escenarios de 
participación ciudadana constitutivos del Acuerdo para su implementación.

Ruta de trabajo:

1. Saberes previos ¿Qué sabemos del Acuerdo de Paz y las mujeres?

2. Elementos contextuales, conceptuales y técnicos.

- Repasemos en el Acuerdo los logros de las mujeres para cada uno de los 
puntos.

- Identifiquemos los mecanismos e instancias de participación ciudadana 
para la implementación del Acuerdo.

3. Del discurso a la práctica. Ejercicios para afianzar los conceptos y 
definiciones.

4. Reflexiones y aprendizajes. Se plantea un ejercicio que puedan realizar 
al interior de las organizaciones donde recojan integralmente los 
aprendizajes del módulo para su trabajo político, social y electoral.

MÓDULO 1. 
El Acuerdo de Paz:

Logros y retos de la participación
de las Mujeres en los territorios

modulo 1 actoria politica 2022.indd   11modulo 1 actoria politica 2022.indd   11 29/09/22   2:58 p.m.29/09/22   2:58 p.m.
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Jornada 1. Acuerdo de paz y el enfoque de género

Saberes Previos

¿Qué conocemos del Acuerdo de Paz y las mujeres en Colombia?

Este acuerdo de paz tiene varias características especiales respecto de los 
demás acuerdos pactados en el mundo en materia de género y garantías 
para las mujeres. Fue un trabajo arduo del movimiento de mujeres, del 
acompañamiento internacional y de la voluntad política de las partes en la 
negociación.

Ejercicio 1.

Reunámonos en grupos de trabajo y repasemos sobre el contenido del 
Acuerdo Final de Paz y su relación con los derechos y las garantías para las 
mujeres en Colombia.

1. Explica al menos 3 principios del Acuerdo Final de Paz en Colombia

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Con tus palabras escribe ¿qué significa que el Acuerdo Final de Paz entre 
el Gobierno Nacional y las FARC-EP tenga un enfoque de género?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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3. Juntas, describamos qué se pactó respecto a las mujeres en cada punto 
del Acuerdo. Cada grupo puede escoger un punto del Acuerdo y 
explicarlo en plenaria

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Enunciemos las instancias que se crearon para la implementación y el 
seguimiento del Acuerdo Final.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

Las Mujeres en el Acuerdo final de paz 

En el año 2016 el gobierno de Colombia firmó el Acuerdo Final de Paz con la 
guerrilla de las FARC-EP, con el propósito de finalizar el conflicto de más de 
50 años e iniciar el proceso de construcción de una paz sostenible y duradera 
a mediano plazo (15 años). 

Uno de sus objetivos fundamentales fue la satisfacción de los derechos de 
las mujeres, niñas, niños, adolescentes y la transformación de las causas 
estructurales que dieron origen al conflicto armado interno.
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Para ello contempla 130 medidas específicas que van dirigidas a la satisfacción 
de los derechos de las mujeres y las niñas a lo largo de los seis puntos que lo 
componen que incluyen los temas de:

	Punto 1: Tierras, reforma rural  

	Punto 2: Participación política

	Punto 3: Garantías para la reincorporación de las personas firmantes del 
acuerdo 

	Punto 4: Abordaje del fenómeno del narcotráfico

	Punto 5: Las garantías de los derechos de las víctimas a verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición desde una mirada de justicia 
transicional hasta los diversos 

	Punto 6: Mecanismos para la implementación y verificación de su 
cumplimiento.  

Durante los 6 años de implementación del Acuerdo de Paz y de las medidas 
allí asentadas para las mujeres y en enfoque de género, se ha tenido una 
constante que permanece y con el paso de los años se profundiza, es la baja 
implementación y rezago de estas frente a la implementación general.  

La Ruta Pacífica de las Mujeres, realiza desde el 2017, un seguimiento anual 
al Acuerdo de paz, y en su último reporte, el cual se puede consultar en su 
página web: www.rutapacifica.org.co se señala: 

De acuerdo con el DNP-Departamento Nacional de Planeación, a través del 
“Sistema de Integrado de Información para el Posconflicto”, con corte al 31 de 
diciembre de 2021, la implementación del Acuerdo Final de Paz solo alcanza 
el 43.49% en los 5 años transcurridos, es decir, que solo se ha avanzado un 
11.19%, cifra que no alcanza para compensar los rezagos existentes de años 
anteriores ni para revertir los impactos de la pandemia por el Covid-19 en 
las mujeres y las niñas. Es importante señalar que el DNP- como entidad del 
Estado, identificó, durante el Gobierno del expresidente Duque – una serie 
de indicadores propios a partir de los cuales midió el avance del Acuerdo 
de Paz; sin embargo, estas cifras no se compadecen con la realidad de los 
territorios. 
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De otro lado, frente al enfoque étnico se reporta un avance total del 
31.48%, al 31 de diciembre de 2021 y para el año 2020 fue del 13.3% lo 
que representa un avance de solo el 18.18%; los informes entregados por el 
gobierno nacional no dan cuenta de cómo se ha logrado este porcentaje y 
mucho menos, cómo y qué tanto ha impactado a las comunidades y mujeres 
étnicamente diferenciadas.  Al respecto, la CIDH toma nota de la información 
del Instituto Kroc sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final de 
Paz, indicando que 30% de las 578 disposiciones del Acuerdo han logrado 
completarse y el 18% se encuentran en un nivel intermedio de implementación. 
Sin embargo, según la información disponible, los compromisos que tienen 
enfoque étnico no superan el 13% de las disposiciones completas y el 13% 
de las disposiciones en estado intermedio de implementación. 

Sumado a una lentitud en el desarrollo de las medidas y de los 51 indicadores 
que integran el Plan Marco de Implementación-PMI, para este 2021 se 
identifican aspectos que son estratégicos en este ejercicio de rezago. Por 
un lado se genera un cambio desde la Alta Consejería Presidencial  para la 
Estabilización y la Consolidación tanto  en el  lenguaje como en la forma de 
presentar los informes de seguimiento a la implementación de las medidas 
de género, esta nueva versión privilegia los compromisos y se abandonan 
la mirada sobre los indicadores y su avance periódico e histórico como 
fue presentado en los primeros reportes,  paralelo a ello la información se 
consigna de forma general  sin lograr dar cuenta de las especificidades de 
las mujeres. 

Sin una mirada diferencial no se pueden identificar los avances para las 
mujeres en sus múltiples diversidades: étnicas, sexuales, territoriales, 
etarias entre otras. Otra debilidad reconocida es el reporte de acciones en 
proceso de planeación y no ejecutadas, al igual que acciones que no hacen 
parte del Acuerdo ni de los compromisos asumidos por el Plan Marco de 
Implementación como es evidenciado por la Contraloría en su informe 2021 
(Contraloría General de la Nación, 2021).

En relación con los avances legislativos de un total de 107 leyes que debían 
estar creadas y sancionadas por el Congreso, a corte del octubre 31 de 2021, 
se han aprobado solo 71 que equivale a un 66,4%. Aún siguen pendientes 
por aprobar 36 leyes (33.6%), lo que significa que en el año 2021 solo se 
avanzó en 5 normas.

Por todo lo anterior, es que la Ruta Pacífica desde el 2016 viene haciendo 
seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente 
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de las medidas de género que contiene y viene dando recomendaciones 
para que las mujeres en todos los territorios cuenten y hagan parte de la paz 
estable y duradera por la que apostamos ya hace seis años. 

Dichas recomendaciones son susceptibles de ser nombradas en las acciones 
de incidencia e influencia que las organizaciones que integran la Ruta Pacífica 
emprendan en sus territorios en la búsqueda de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición y exigibilidad de sus derechos humanos en condiciones de 
igualdad, equidad, libres de discriminaciones y violencias. 

RECOMENDACIONES
 
1. Con el nuevo gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro y Francia 

Márquez se espera que el Acuerdo Final de Paz, sea prioritario y 
que vaya unido a la justicia social que este gobierno propuso en su 
plan de gobierno. El Pacto Histórico que proponen debe garantizar 
la participación asertiva y significativa de las mujeres en todas sus 
diversidades culturales, de género, territoriales, étnicas, etarias, de 
identidad de género y diversidad sexual entre muchas otras. 

2. El congreso, elegido en marzo de 2022, tiene mayorías favorables a la 
paz, por lo que se espera que haga pacto ético con las mujeres y se logre 
finalizar la emisión de las 36 leyes pendientes en el punto de Reforma 
Rural Integral y 7 leyes en el punto de Participación Política con el fin de 
cerrar las brechas de forma real para las mujeres rurales del país.

3. Es perentorio aumentar el nivel de inversión de recursos de presupuesto 
nacional para la ejecución de las 130 medidas que trae el Acuerdo de 
Paz, por lo menos en un 50% del mismo para lograr las condiciones de 
paridad ya que las mujeres son históricamente las principales víctimas y 
protagonistas de Acuerdo de Paz y más del 50 % de las ciudadanas de 
este país, lo que se vuelve un imperativo para tener un lugar de paridad 
en los beneficios de la inversión presupuestal estatal.  

4. Es urgente la creación e inclusión del trazador presupuestal de género 
con el fin de realizar seguimiento a la inversión en las medidas destinadas 
a las garantías de los derechos de las mujeres y el enfoque de género 
que permitan identificar el impacto de dichas inversiones.

5. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la Dirección 
de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) como 
administrador del sistema y validador de la coherencia y calidad de la 
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información registrada debe crear una ruta para acelerar la creación de 
las diversas fichas técnicas faltantes para la actualización de la plataforma.     

6. Se insta a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del Interior a la 
crear de forma prioritaria de las hojas de técnicas de los indicadores del 
Sistema Integrado de Información para el Postconflicto SIIPO que mide 
los avances de la implementación en cada uno de los indicadores del 
Plan Marco de Implementación. 

7. Es urgente crear las 6 hojas de ruta PDET en los territorios de Sierra 
Nevada –Perijá, Arauca, Macarena, Guaviare, Alto Patía, Norte del Cauca 
y Pacífico Medio– para avanzar en el cierre de brechas y la llegada del 
Estado más allá de la militarización que garantice la paz y sostenibilidad 
de los territorios.   

8. Es prioritario generar una respuesta integral a la situación de desprotección 
que viven los territorios, especialmente los municipios PDET que incluyan 
inversión estatal, garantía de derechos de las personas habitantes como 
alimentación, empleo, salud, educación entre otras sumado a una 
respuesta eficaz de los órganos de control y seguridad que permita 
enfrentar las mafias y a los diversos grupos armados ilegales.

9. Es necesario que el nuevo gobierno se dé a la tarea de hacer participativo 
el desarrollo de los PDET desde una visión paritaria, consultiva y 
comprometida con las demandas y acuerdos tanto con las comunidades, 
como con las mujeres.

10. Declarar la crisis humanitaria en relación con los feminicidios y violencias 
contras las mujeres y las niñas que permita destinar recursos específicos 
para su atención integral en salud y en relación con la búsqueda de 
justicia y garantías de no repetición para las mujeres y las niñas del país 
asesinatos de mujeres.

11. Es urgente avanzar de forma complementaria en la concreción de los 
compromisos y metas asumidas por Colombia dentro de la Agenda 2030 
por ellos cobra gran relevancia cada uno de los puntos del Acuerdo.

12. El próximo gobierno deberá acoger e implementar de manera clara, 
sostenida y con recursos suficientes las recomendaciones derivadas del 
informe de la CEV y aportar así a la construcción de la paz desde la 
VJRNR.

13. Al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación se sugiere acoger la 
categoría de género para visualizar como están participando las mujeres 
tanto como víctimas, sobrevivientes y su agencia en cada una de las 
partes del sistema.
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Conociendo el Acuerdo Final de Paz: Avances al 2022

Si bien el Acuerdo final de Paz, lleva casi seis años de iniciado, muchas 
mujeres en los territorios no conocen aún de qué se trata y es fundamental 
que las lideresas, defensoras y constructoras de paz consoliden procesos de 
formación para apropiarse del Acuerdo Final de Paz, sus puntos, avances y 
obstáculos en su implementación. 

Es por esto que veremos uno a uno cada uno de los Puntos del Acuerdo Final 
de Paz: 

PUNTO 1. HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: REFORMA 
RURAL INTEGRAL

	Este punto aborda particularmente lo que implica el Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, con el que se dará una democratización 
del acceso a la tierra beneficiando a los campesinos y de manera especial 
a las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Así mismo, en este 
punto se contemplan otros mecanismos para promover el acceso a la 
tierra, como el subsidio integral y el crédito especial para la compra de 
tierras (especiales para las mujeres rurales y mujeres cabeza de familia).

	Se pretende continuar con el proceso de restitución de tierras a personas 
despojadas, donde se tiene en cuenta el acceso integral a través del 
Fondo de Tierras, donde los beneficiarios deberán tener planes de 
acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, y otros. 

	Por otro lado, se propone actualización y modernización del catastro 
e impuesto predial rural con el objetivo de propiciar el uso adecuado, 
productivo y sostenible de la tierra.

¿Conoces los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

	Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un 
instrumento de planificación y gestión para implementar de manera 
prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma 
Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo 
Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios 
priorizados.

	Los PDET se formularon por una sola vez y tienen una vigencia de diez 
años. Son coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART). 
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Los planes sectoriales y programas que se crearon para la implementación 
de la RRI incorporaron en su diseño y ejecución el enfoque étnico.

	Los PDET tienen por finalidad la transformación estructural del campo 
y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la 
ciudad en las zonas priorizadas a las que se refiere el artículo 3 del 
presente decreto, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección 
de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía 
campesina y familiar y las formas propias de producción de las [pueblos, 
comunidades y grupos étnicos], el desarrollo y la integración de las 
regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento 
y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del 
campo colombiano un escenario de reconciliación.

¿Cómo van los PDET y los PATR?

	Actualmente se vienen desarrollando los 16 PDET en 170 municipios 
los cuales podrán ser consultados en el Decreto 893 del 28 de mayo de 
2018. 

Municipios priorizados para PDET

1. Alto Patía – Norte del Cauca:

Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, 
El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, 
Santander de Quilichao, Suárez, Toribío.

Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Loa Andes, Policarpa.

Valle del Cauca: Florida, Pradera.

2. Arauca:

Arauquita, Fortul, Saravena, Tame.

3. Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño:

Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, 
Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza.
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4. Catatumbo:

Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, 
Tibú.

5. Chocó:

Antioquia: Murindo, Vigía del Fuerte.

Chocó: Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San 
Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí, 
Unguía.

6. Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño:

Caquetá: Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena de 
Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujíl, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto 
Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, 
Valparaíso.

Huila: Algeciras.

7. Macarena – Guaviare:

Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto 
Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa.

Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.

8. Montes de María:

Bolívar: El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto,

San Juan Nepomuceno, Zambrano.

Sucre: Colosó, Chalan, Los Palmitos, Onofre, Tolú Viejo.

9. Pacífico Medio:

Cauca: Guapi, Timbiquí, López de Micay.

Valle del Cauca: Buenaventura.
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10. Pacífico y Frontera Nariñense:

Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco 
Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara, San Andrés de Tumaco.

11. Putumayo:

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto 
Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villagarzón.

12. Sierra Nevada-Perijá:

Cesar: Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo 
Bello, La Paz, San Diego, Manaure Balcón del Cesar.

Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar.

Magdalena: Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación.

13. Sur de Bolívar:

Antioquia: Yondó.

Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití.

14. Sur de Córdoba:

Montelíbano, puerto libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia.

15. Sur del Tolima:

Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco.

16. Urabá Antioqueño:

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de 
Urabá, Turbo.
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	Cada PDET se instrumentaliza en un Plan de Acción para la 
Transformación Regional (PATR), construido de manera participativa, 
amplia y pluralista en las zonas priorizadas. Este plan tiene en cuenta 
como mínimo: 

	Lineamientos metodológicos que garanticen su 
construcción participativa.

	Un diagnóstico participativo elaborado con las 
comunidades que identifiquen las necesidades en el 
territorio.

	Una visión del territorio que permita definir líneas de 
acción para su transformación.

	Enfoque territorial que reconozca las características 
socio-históricas, culturales, ambientales y productivas 
de los territorios y sus habitantes, sus necesidades 
diferenciadas y la vocación de los suelos, de conformidad 
con las normas orgánicas de planeación y ordenamiento 
territorial.

	Enfoque diferencial que incorpore la perspectiva étnica y 
cultural de los pueblos y comunidades de los territorios.

	Enfoque reparador del PDET.

	Enfoque de género que reconozca las necesidades 
particulares de las mujeres rurales.

	Un capítulo de programas y proyectos, que orienten la 
ejecución, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
Final y bajo los lineamientos del Departamento Nacional 
de Planeación.

	Un capítulo de indicadores y metas para el seguimiento 
y evaluación.
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	Mecanismos de rendición de cuentas y control social, 
que incluyan herramientas de difusión y acceso a la 
información.

	El PATR se revisará y actualizará cada cinco (5) años 
de forma participativa en el territorio, en los términos 
establecidos en el Artículo 5 del presente Decreto.

	De acuerdo a las particularidades y dinámicas de cada región, se ha 
garantizado la participación efectiva, amplia y pluralista de todos los 
actores del territorio, en los diferentes niveles territoriales, en el proceso 
de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los 
PDET y de los PATR. 

	Actualmente, los 16 PATR que se implementaron y están en 
funcionamiento son: Subregión Sur de Bolívar, Urabá Antioqueño, Chocó, 
Sur de Córdoba, Arauca, Sur del Tolima, Montes de María, Macarena 
Guaviare, Pacífico y frontera nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño, Pacífico Medio, Alto Patía y Norte del Cauca, Putumayo, 
Sierra Nevada y Perijá, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. 

	Para esto, el Gobierno terminó de elaborar 15 de las 16 hojas de ruta 
para la estabilización, siendo estas, los instrumentos de planificación 
a largo plazo en los que se había comprometido a agrupar las más 
de 32.000 iniciativas presentadas por más de 220.000 colombianos y 
colombianas de regiones empobrecidas afectadas por el conflicto que 
habían participado en la fase de diseño de los programas de desarrollo 
con enfoque territorial (PDET), que concluyó en 2018. 

	El Gobierno también informó que más de 3.200 de esas iniciativas ya 
se están implementando, y que las inversiones en ellas ascienden a unos 
3.000 millones de dólares. De estas iniciativas, 564 se financian con las 
regalías provenientes de la explotación de minerales e hidrocarburos. De 
esas 564 iniciativas, 71 ya se han concluido y 302 están en ejecución. 

	De igual forma, se han añadido al Fondo de Tierras más de 1,9 
millones de hectáreas de los 3 millones previstos en el Acuerdo Final 
para campesinos y campesinas sin tierras. Así mismo, se han entregado 
473.464 hectáreas, que equivalen al 16 % de las hectáreas que se han de 
entregar
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Los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

	A partir de estos planes, se pretende superar la pobreza y la 
desigualdad, desde la mejora de ingresos y el acceso adecuado de bienes 
y servicios públicos de los niños, niñas, mujeres y hombres. Estos son 
planes nacionales para superar la pobreza. Estas medidas tienen enfoque 
de género donde se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres 
campesinas. 

Estos planes implicarán:

	Infraestructura para la adecuación de tierras: infraestructura 
vial, infraestructura de riego, infraestructura eléctrica y 
de conectividad.

	Desarrollo social: salud, educación rural (promoción 
de formación profesional de las mujeres en disciplinas 
no tradicionales para ellas), acceso a vivienda y agua 
potable.

	Estímulos a la productividad: estímulos a la economía 
solidaria y cooperativa; asistencia técnica para la 
productividad; subsidios, generación de ingresos y 
crédito (que permita a las mujeres superar barreras 
de acceso al financiamiento); mercadeo (promover el 
empoderamiento económico de las mujeres rurales, 
asociaciones de mujeres rurales); formalización laboral y 
rural y protección social (promoción de  la vinculación 
laboral de las mujeres en oferta aéreas productivas no 
tradicionales); sistema para la garantía progresiva del 
derecho a la alimentación (mujeres gestantes y lactantes).

Con corte al 31 de marzo de 2022, los logros y avances en la implementación 
de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral son: 

• De las 32.808 iniciativas incluidas en los PDET, 3.304 corresponden al 
ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.    

• En el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo se 
identificaron 304 proyectos por un valor aproximado de $1.8 billones, 
logrando vincular institucionalmente para la implementación de estos a 
13 entidades nacionales del sector.
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• De igual manera, se han identificado 1.679 proyectos por un valor de 23 
billones para avanzar en la infraestructura, con proyectos de transporte, 
conectividad, energía y adecuación de tierra.

• Actualmente, el 17% se encuentra en ejecución, el 10% está en proceso 
de contratación, el 9% cuenta con recursos asignados para avanzar en 
su ejecución, el 39% se encuentra en trámite de aprobación, el 15% 
está estructurado en proceso de presentación a fuentes o presentado a 
fuentes de financiación esperando aprobación, y el 9% se encuentra en 
proceso de estructuración.

• 3.526 iniciativas identificadas corresponden al campo de la salud rural, 
equivalente al 11% del total. De las 3.526 iniciativas asociadas al pilar, 
el 27% se relaciona con estrategias de prestación de servicios de salud 
con oportunidad y calidad, 18% con infraestructura de salud y niveles de 
atención y un 17% con enfoque étnico en salud, entre otras. 

• En cuanto a la gestión de iniciativas, a la fecha se ha logrado activar la 
ruta de implementación de 1.092 iniciativas y la vinculación del Ministerio 
de Salud y sus instituciones adscritas. 

• De las 32.808 iniciativas incluidas en los Planes de acción para la 
Transformación Regional, 7.049 corresponden a la educación rural y 
primera infancia rural. De estas iniciativas asociadas a la educación, el 
34% se relaciona con cobertura, calidad y pertinencia de educación rural 
para preescolar, básica y media; el 23% infraestructura educativa; y un 
14% recreación, cultura y deporte.

• Para la Educación Rural y Primera Infancia se han identificado 1.061 
proyectos por un valor estimado de $4.2 billones. De este total, el 34% 
está estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación, 
el 27% se encuentra en ejecución y el 23% se encuentra financiado o 
aprobado.

• En el pilar de la vivienda rural, agua y saneamiento básico rural, se 
generaron 2.680 iniciativas asociadas, 32% se relaciona con soluciones 
de vivienda adecuada; 31% con saneamiento básico; 29% con acceso 
a fuentes de agua mejorada en zona rural y el 8% con asistencia 
técnica. A través del Plan de Trabajo 2022-2023 han sido identificados 
697 proyectos por un valor de $4.3 billones, de los cuales el 44% 
se encuentran en proceso de estructuración, el 14% se encuentra 
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estructurado en proceso de presentación a fuentes de financiación 
y el 11% se encuentra en ejecución o ejecutado. A continuación, se 
relacionan los datos de la implementación en:

• Vivienda Rural - Se identificaron 18 proyectos para la construcción de 
3.270 viviendas nuevas rurales en 52 municipios PDET con una inversión 
total $207.961 millones, de los cuales $166.369 millones corresponden 
a subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
y $41.592 millones a la contrapartida aportada por gobernaciones y 
municipios, según convenios establecidos en cada departamento.

• Agua Potable y Saneamiento Básico - Se identificaron 883 proyectos 
en diferentes estados: 788 proyectos en estructuración, estructurados o 
en proceso de presentación a fuentes de financiación. 95 proyectos en 
contratación, en ejecución y terminados. En total, en las vigencias 2019, 
2020, 2021 y 2022 se han movilizado recursos por $1.020 billones en 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.

• 6.065 iniciativas se identificaron para la Reactivación económica y 
producción agropecuaria, equivalente al 18% del total. De estas 
iniciativas, el 27% se relaciona con estrategias basadas en proyectos 
productivos integrales, 20% al acceso a activos e infraestructura 
productiva y 14% a la extensión agropecuaria o asistencia técnica, 
vinculándose para esta implementación 18 instituciones nacionales. De 
igual manera, se identificaron 2.272 proyectos por un valor aproximado 
de $7.7 billones que permitirán avanzar en el crecimiento económico y 
el desarrollo humano sostenible y proyectos productivos integrales de 
las líneas agropecuarias y no agropecuarias. Actualmente, el 55% de 
los proyectos se encuentran en 33 ejecución y el 14% se encuentran en 
estructuración y estructurados en proceso de presentación a fuente de 
financiación.

• Dentro del paquete completo de iniciativas, 1.755 corresponden a la 
garantía progresiva del derecho a la alimentación equivalente al 5% 
del total. De las 1.755 iniciativas asociadas, el 48% se relaciona con la 
línea estratégica de acceso a los alimentos, 28% a la línea estratégica 
de atención integral en nutrición, 12% a la línea estratégica del diseño 
institucional del sistema de garantía progresiva del derecho a la 
alimentación y 12% a la línea estratégica de comercialización. 

modulo 1 actoria politica 2022.indd   27modulo 1 actoria politica 2022.indd   27 29/09/22   2:58 p.m.29/09/22   2:58 p.m.



28

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 1
. 
El

 A
cu

e
rd

o
 d

e
 P

a
z:

 L
o
g
ro

s 
y
 r

e
to

s 
d
e
 l
a
 

p
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n
 d

e
 l
a
s 

M
uj

e
re

s 
e
n
 l
o
s 

te
rr

it
o
ri
o
s 

• En cuanto a gestión de iniciativas, a la fecha se ha logrado activar la ruta 
de implementación de 620 iniciativas que corresponden al 35%.

• A la fecha, se identificaron 233 proyectos por un valor aproximado de 
$2.1 billones que impactarán la seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias más vulnerables, promoviendo la producción de alimentos para 
autoconsumo, el mejoramiento de circuitos cortos de comercialización y 
la atención integral de la población adulta mayor. Actualmente, el 30% 
de los proyectos se encuentran en proceso de presentación a 34 fuente 
de financiación; el 22% están en trámite de aprobación y el 18% se 
encuentran en proceso de estructuración

• De las 32.808 iniciativas incluidas en los PDET, 4.556 corresponden a 
la Reconciliación, convivencia y construcción de paz, equivalente al 
18% del total. De las 4.556 iniciativas asociadas a este pilar, el 34% se 
relaciona con estrategias basadas en el Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de la sociedad civil en los niveles local y regional y el 
23% con infraestructura comunitaria. 

• En cuanto a gestión de iniciativas, a la fecha se ha logrado activar la ruta 
de implementación de 1.090 iniciativas que corresponden al 24% y la 
vinculación para su cumplimiento de 10 instituciones nacionales. 

• Finalmente, se han identificado 301 proyectos en diferentes estados 
por un valor de 346 mil millones, los cuales el 23% se encuentra en 
ejecución o ejecutado, el 16% se encuentra estructurado en proceso 
de presentación a fuentes de financiación o en proceso de aprobación 
de recursos para su ejecución, y el 35% se encuentra en proceso de 
estructuración

PUNTO 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA 
PARA CONSTRUIR LA PAZ

	 En este punto del Acuerdo, se pretende fortalecer la participación de 
los y las colombianas en la política, la construcción de paz y los asuntos 
públicos. De igual forma busca una apertura democrática como la vía para 
una salida pacífica del conflicto y la ruptura entre la política y las armas. 

	 Con respecto a las mujeres, en este punto se reconoce que las mujeres 
enfrentan barreras culturales e institucionales para la participación política. 
Por lo cual, facilitará el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres 
en las instancias que aborden el tema de garantías para la oposición; facilitará 
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el acceso y la efectiva interlocución de las mujeres con las autoridades 
de todo nivel; asistencia legal y técnica para la creación, promoción y el 
fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales de mujeres, 
jóvenes y población LGBTI; protección especializada, individual, colectiva 
e integral para las mujeres elegidas popularmente y para las defensoras de 
derechos humanos y lideresas sociales, a partir de evaluaciones de riesgos 
específicas que consideren no solo sus amenazas sino a su entorno, como 
hijos, padres y esposo. Realización de una campaña nacional de cedulación 
masiva, con prioridad en las zonas marginadas de los centros urbanos y 
en las zonas rurales, particularmente en las más afectadas por el conflicto 
armado.

	 De esta manera, con lo negociado en este punto se pretende lograr la 
garantía y los derechos para el ejercicio de la oposición política en general, 
y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma 
del Acuerdo final; mecanismos democráticos de participación ciudadana, 
incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos 
temas; medidas efectivas para promover una mayor participación en la 
política nacional, regional, y local, de todos los sectores, incluyendo la 
población más vulnerable en igualdad de condiciones y con garantías de 
seguridad.

	 En la participación política y en lo dispuesto en el punto 2 del Acuerdo 
Final, se celebraron en 2021, por primera vez elecciones a las 16 recién 
creadas circunscripciones transitorias especiales de paz en las zonas rurales 
de los 167 municipios más afectados por el conflicto, en las cuales pudieron 
votar unos 533.000 ciudadanos en más de 4.500 nuevas mesas de votación. 
Los 16 nuevos miembros de la Cámara de Representantes (entre los cuales 
se cuentan 3 mujeres, 1 persona indígena y 4 miembros de organizaciones 
afrocolombianas) fueron elegidos de entre 403 candidatos (de los 
cuales 201 eran mujeres y 152 pertenecían a organizaciones indígenas y 
afrocolombianas). Cabe resaltar, que las candidatas y candidatos a estas 
curules, tuvieron muchas dificultades para desarrollar sus campañas en 
los territorios, dado que las constantes amenazas y la falta de garantías 
de seguridad fueron permanentes, pese a las estrategias de prevención y 
protección dirigidas por el gobierno nacional. 

	 Sin embargo, la participación de mujeres, personas LGBTI, jóvenes 
y pueblos étnicos sigue viéndose afectada, a pesar de los enfoques 
diferenciales y demás disposiciones que establece este acuerdo.

modulo 1 actoria politica 2022.indd   29modulo 1 actoria politica 2022.indd   29 29/09/22   2:58 p.m.29/09/22   2:58 p.m.



30

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 1
. 
El

 A
cu

e
rd

o
 d

e
 P

a
z:

 L
o
g
ro

s 
y
 r

e
to

s 
d
e
 l
a
 

p
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n
 d

e
 l
a
s 

M
uj

e
re

s 
e
n
 l
o
s 

te
rr

it
o
ri
o
s 

PUNTO 3: FIN DEL CONFLICTO. SOBRE CESE AL FUEGO Y 
HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS 
ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP

	 Este punto implicará el final de la confrontación armada de las FARC, lo 
cual les permitió transformase en movimiento político, de esta manera, en 
este punto se dan las definiciones sobre cese al fuego y dejación de armas, 
reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y un sistema de seguridad 
y las diferentes acciones respecto a la lucha contra las organizaciones 
criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra de 
defensores/as de derechos humanos.

	 Se resalta que las medidas que daban paso al fin del conflicto con 
las FARC se cumplieron en su totalidad, alcanzando un importante logro 
en cuanto a la terminación del conflicto, la consecuente reducción de 
la violencia y el riesgo de seguridad, y el haber sentado las bases de la 
reincorporación. Sin embargo, todavía hay compromisos pendientes por 
culminar, especialmente en lo relativo a la finalización en la entrega de 
bienes y activos reportados por las FARC para la reparación a las víctimas. 

	 Finalmente, se destaca la dinamización socioeconómica de las y los 
reincorporados en municipios PDET y la erradicación completa de las minas 
antipersonas en 456 municipios altamente afectados por la guerra, al igual 
que la constante amenaza de muerte que viven las y los excombatientes 
en los territorios de reincorporación. Desde la firma del Acuerdo de Paz 
en el 2016 hasta agosto de 2022, el Observatorio del Derechos Humanos 
y Conflictividades de Indepaz reportó 331 firmantes de paz asesinados/as.

PUNTO 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS 
GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP

	 Con el fin de lograr una paz estable y duradera se hace necesaria la 
solución al problema de las drogas ilícitas, por lo tanto con el Acuerdo 
se promueve a la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la 
trasformación de los territorios afectados. Por esta razón los principales 
ejes de este Acuerdo son la creación del Programa Nacional Integral de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo con las comunidades afectadas por los 
cultivos y con las autoridades nacionales, departamentales y locales; se 
asumirá el consumo de las drogas desde un enfoque de derechos humanos 
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y de salud pública; y la creación de una estrategia integral para desarticular 
y judicializar de manera focalizada, las redes de narcotráfico en el territorio.

	 Según informe presentado por la Cumbre nacional de Mujeres y 
Paz, “en el texto de este Acuerdo no se menciona la creación de ninguna 
entidad nueva, si se crean varios programas nuevos, los cuales deberán 
estar a cargo de entidades del Estado. Atendiendo la temática de estos 
programas, es posible que estén a cargo de entidades como el Ministerio 
de Salud, Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia 
de Renovación del Territorio, entre otros”

	 La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito, sigue adelante a pesar de los desafíos que persisten, 
como los problemas de seguridad. Según el Gobierno, hasta enero de 2022 
se habían erradicado voluntariamente en el marco del Programa unas 46.000 
hectáreas de cultivos ilícitos. El Gobierno ha reiterado su compromiso con 
el Programa y ha reportado que hasta la fecha ha destinado 134 millones 
de dólares a proyectos productivos de más de 45.000 familias (el 40 % de 
ellas encabezadas por mujeres). 

	 La pronta implementación de estos proyectos, junto con mayores 
avances en las medidas de reforma rural previstas en el Acuerdo y el 
acceso necesario a los mercados para productos legales alternativos, es 
indispensable para que las familias participantes sigan en el Programa y 
este sea sostenible a largo plazo.

PUNTO 5. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO “SISTEMA INTEGRAL DE 
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN”.

	 En este punto del Acuerdo lo fundamental es garantizarles a las 
víctimas las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para 
ello, se creó un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y 
extrajudiciales que se pusieron en marcha de manera coordinada con el fin 
de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas. 

	 De esta manera, se crea El Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual cuanta con un enfoque 
diferencial y de género que responde a las características particulares de 
la victimización en cada territorio y cada población, y en especial a las 
necesidades de las mujeres y de los niños y las niñas.
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	 En este punto, al 2021 hubo avances en los niveles de implementación 
del componente de verdad, ya que la CEV consolidó la estrategia de 
relacionamiento con víctimas y organizaciones, así como la estrategia de 
comunicaciones y el acceso a medios de comunicación pública, a través 
de programas de televisión nacional y regional como “Frente al Espejo” y 
“Hablemos de Verdad”. En este sentido, la Comisión ha recogido 27.000 
testimonios de víctimas y actores de la sociedad colombiana, 900 informes 
de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado y ha realizado más 
de 1.700 entrevistas con un amplio grupo de actores en Colombia y en el 
extranjero.

	 En junio de 2022 la CEV entregó los informes finales y con esto el cierre 
de lo que fue la posibilidad de conocer lo ocurrido durante el conflicto 
armado en Colombia y sus impactos diferenciales. Es fundamental para los 
territorios y las mujeres conocer los informes y socializar sus resultados. “Si 
hay verdad, hay futuro” fue el lema de los informes.

	 Por su parte, la UBPD ha avanzado en la recolección de información 
necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas 
y en el proceso de elaboración del registro nacional de fosas, cementerios 
ilegales y sepulturas; recuperando hasta el momento 376 cuerpos.

	 El componente de justicia también registró avances, relacionados con 
la remisión de casos de falta de reconocimiento de responsabilidad desde 
la Sala de Reconocimiento de la Verdad a la Unidad de Investigación y 
Acusación de la JEP. 

	 De igual manera, en el componente de reparación, la Unidad de 
Restitución de Tierras avanzó con el acompañamiento técnico y financiero a la 
población beneficiaria de los procesos de restitución, para la reconstrucción 
de sus proyectos de vida y estrategias de generación de ingreso. Finalmente, 
el componente de garantías de no repetición avanzó con el lanzamiento de 
la Actualización y el Fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos que incluye los compromisos establecidos en el marco 
del Acuerdo Final de Paz.

PUNTO 6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN

	 En este punto se creó una Comisión de Implementación, Seguimiento 
y Verificación del Acuerdo Final de Paz, la cual está integrada por 3 
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representantes del Gobierno Nacional y 3 representantes de las FARC-EP, 
tiene una duración de 10 años. Así mismo, se establece un Plan Marco de 
Implementación, que implica medidas para incorporar con recursos propios, 
medidas para incorporar los acuerdos con recursos territoriales.

	 Con respecto a la institucionalidad, en este punto del Acuerdo no se 
plantea la existencia de nuevas entidades. Sin embargo, da gran importancia 
a la Comisión de Implementación y Verificación del Acuerdo Final de Paz.

	 El sexto punto, de Implementación, Refrendación y Verificación fue 
el que más avances tuvo, ya que las emisoras de paz robustecieron su 
cobertura, su capacidad de audiencias y trabajo comunitario, llegando a 
un acuerdo sobre la puesta en funcionamiento de cuatro emisoras de radio 
en municipios de los departamentos del Caquetá, Guaviare, Magdalena y 
Nariño que se utilizan para difundir información sobre la implementación 
del Acuerdo Final. 

	 Hasta el momento se han creado en todo el país 16 de las 20 emisoras 
para la convivencia y la reconciliación previstas en el punto 6 del Acuerdo. 
A la par, se siguen desarrollando actividades conjuntas para avanzar en la 
localización de zonas minadas.

Como ambas partes han manifestado que siguen dispuestas a contribuir a 
que las víctimas del conflicto reciban reparación, reactivar la mesa técnica 
tripartita creada para ayudar a las partes a avanzar en la entrega de los 
bienes de las antiguas FARC-EP podría ayudar a superar los obstáculos en 
interés de los derechos de las víctimas.
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Del discurso a la práctica

Ejercicio 1. 

Relacionemos con una flecha las garantías para las mujeres en el marco del 
Acuerdo con el Punto al que pertenecen. 

Ejercicio 2.

Crucigrama de “Siglas para la Implementación del Acuerdo de Paz”

El Acuerdo Final en el marco de su implementación se caracteriza por la 
creación de distintas Instancias, Sistemas, Programas, Planes y Mecanismos 
que implican una nueva arquitectura institucional para la paz, tanto a nivel 
nacional como en lo territorial.
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Horizontal

1. Agencia para la Reincorporación y la Normalización. (ARN)

2. Programa Desarrollo con Enfoque Territorial. (PDET)

3. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición. (CEVCNR)

4. Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 
del acuerdo final. (CSIVI)

5. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No - Repetición. 
(SIVJRNR)

6. Unidad especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 
(UBPD)

7. Consejo Territorial de Reincorporación (Invertido). (CTR)

8. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. (SISEP)

Vertical

1. Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación 
(Invertido). (ETCR)

2. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito. 
(PNIS)

3. Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. (CNPRC)

4. Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo. (PISDA)

5. Justicia Especial para la Paz. (JEP)

6. Consejo Nacional de Reincorporación. (CNR)

7. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (OACP)

8. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Invertido). (FARC
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Ejercicio 3.
En el punto 5 del Acuerdo se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, este está compuesto por 5 diferentes 
mecanismos judiciales y extrajudiciales que se crearon con el objetivo de 
lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir 
cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica a sus participantes, 
además de contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no 
repetición, y la transición del conflicto armado a la paz. Allí las mujeres 
también tuvimos logros para una implementación con enfoque de género.

Al frente de cada uno de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición dibuja un símbolo que represente un 
logro para las mujeres víctimas y sus organizaciones.
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Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 

Jornada  2:  Mecanismos e instancias de participación ciudadana para la 
implementación del Acuerdo

Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

Uno de los principios más importantes del Acuerdo es la participación de la 
ciudadanía en la construcción de paz territorial, pues es desde el territorio 
que se conocen las realidades de un país fragmentado, golpeado por el 
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conflicto y olvidado por el Estado. Un ejemplo claro de esto es el logro que 
como movimiento de mujeres alcanzamos al conseguir crear escenarios 
específicos de participación en cada uno de los puntos del Acuerdo, 
dándonos la posibilidad de hacer evidentes nuestras necesidades en los 
territorios y de posicionar nuestra agenda en las discusiones políticas a nivel 
local, departamental y nacional.

A continuación señalamos los escenarios de participación en cada uno de los 
puntos:

Reforma Rural Integral

-      Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET

(Decreto 893 de 28 de mayo de 2017).

Objetivo: Se crean los PDET como un instrumento de planificación y gestión 
para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en 
el marco de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece 
el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios 
priorizados en el Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el 
Acuerdo Final. Tiene vigencia de 10 años y serán coordinados por la Agencia 
de Renovación del Territorio – ART, en ejercicio de sus funciones.

Finalidad: Cada PDET tiene como finalidad la transformación estructural del 
campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y 
la ciudad en las zonas priorizadas, asegurando el bienestar y el buen vivir, 
la protección de la riqueza pluriétnica  y multicultural, el desarrollo de la 
economía campesina y familiar y las formas propias de producción de los 
pueblos, comunidades y grupos étnicos, el desarrollo y la integración de 
las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, y el reconocimiento 
y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo 
colombiano un escenario de reconciliación. 

Nota: Revisar elementos contextuales (ver pág. 18 de este documento)

Participación Política

- Estatuto de la Oposición Política 

(Ley 1909 del 9 de julio de 2018).
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Objetivo: Establece el marco general para el ejercicio y la protección especial 
del derecho a la oposición de las agrupaciones políticas y algunos derechos 
de las agrupaciones independientes.

Dentro de los principios rectores de este estatuto se encuentran: la equidad 
de género, el cual indica que las organizaciones compartirán el ejercicio de los 
derechos equitativamente entre hombres y mujeres, de manera alternante y 
universal; y la diversidad étnica, donde se estipula que las organizaciones y/o 
movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras gozarán 
del respeto a sus diferentes cosmovisiones, ideología, creencias y posiciones 
culturales.

En cuando a la participación e inclusión de las mujeres, el estatuto estipula 
que en las mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de 
elección popular y en la Comisión de relaciones exteriores, las organizaciones 
declaradas en oposición tendrán participación de al menos un principal y un 
suplente. Para el puesto principal, se deberá alternar sucesivamente entre 
hombres y mujeres.

Además, el Gobierno estructurará programas de protección y seguridad 
con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de 
las organizaciones declaradas en oposición. En cada periodo de sesiones 
ordinarias, el Procurador y el Defensor presentarán un informe sobre el 
cumplimiento de las garantías de seguridad a los miembros de la oposición 
junto con un análisis de cumplimiento de las medidas tomadas para garantizar 
la participación paritaria entre hombres y mujeres.

Respecto a la rendición de cuentas del plan de desarrollo y de los planes 
plurianuales el gobierno nacional, departamental y local realizará audiencias 
públicas para que la ciudadanía conozca los proyectos de inversión en el 
marco de dichos planes y puedan presentar propuestas para priorizar las 
actividades expuestas. En estas audiencias la participación de las mujeres 
será clave para señalar los proyectos que generarán un impacto positivo y 
cubrirán sus necesidades.
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Fuente: Misión de Observación Electoral -MOE-, s.f. 

Fin del Conflicto

- Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia

(Decreto 885 del 26 de mayo de 2017).

*Con este decreto se modifica la Ley 434 de 1998.

Objetivo: Se crea como órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional. 
Su misión será propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar 
una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización 
y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, 
otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto 
armado interno, en orden de alcanzar relaciones sociales que aseguren una 
paz integral permanente.

Conformación: Este consejo tendrá representación de las ramas ejecutiva 
y legislativa, además de la participación de los órganos de control. Habrá 
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representación de la sociedad civil en el marco de la diversidad étnica, 
etaria, poblacional, de cultos y de género; además de los diferentes gremios 
económicos, el sector educativo, cultural, ONG, sindicatos, excombatientes 
y movimientos políticos.

Para los consejos departamentales y municipales de paz, la representación 
será por parte de quien haga las veces de los nombrados anteriormente a 
nivel territorial.

- Consejo Nacional de Reincorporación

(Decreto 2027 del 7 de diciembre de 2016).

Objetivo: El CNR se creó como una instancia con la función de definir 
las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del 
proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC - EP a la vida 
legal, en lo económico, lo social y lo político, según sus intereses, de acuerdo 
a lo establecido en el Acuerdo Final. Habrá CTR - Consejos Territoriales 
de Reincorporación paritarios, en los términos y condiciones y con las 
funciones que defina el CNR; correspondientes a los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación.

Composición: El CNR está integrado por dos representantes del Gobierno 
Nacional, uno por parte de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización – ARN y otro por parte de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz – OACP; y dos representantes de las FARC – EP en proceso 
de reincorporación a la vida legal. El CNR podrá invitar a entidades 
gubernamentales, organizaciones sociales y organismos internacionales para 
el desarrollo de sus funciones. Estos criterios serán homólogos para los CTR 
en los municipios y/o departamentos.

Solución al problema de drogas ilícitas

- Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito 

(Decreto 896 del 29 de mayo de 2017).

Objetivo: El programa tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para 
contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las 
familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.
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El programa será ejecutado por la Junta de Direccionamiento Estratégico, 
el Consejo Permanente de Dirección y la Dirección General, la cual está a 
cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, adscrita a la Alta 
Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República.

Instancias territoriales de coordinación y gestión del PNIS: los Consejos 
asesores territoriales, las comisiones municipales de planeación participativa 
y los consejos municipales de evaluación y seguimiento son las instancias en 
las que se coordinará todo lo concerniente a los PNIS a nivel territorial. Su 
integración y funciones serán definidas por el Gobierno Nacional, mientras 
que la integración, cuando se refiere a las comunidades, será definida de 
manera participativa por sus respectivas instancias.

El PNIS promoverá la sustitución voluntaria mediante el impulso de los Planes 
Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo 
– PISDA, cuyos componentes son los Planes de Atención Inmediata – 
PAI, que desarrollan los acuerdos creados por las comunidades, obras de 
infraestructura rápida, sostenibilidad y recuperación ambiental, el plan de 
formalización de la propiedad, los planes para zonas apartadas y con baja 
concentración de población y los cronogramas, metas e indicadores. Con lo 
anterior, los PISDA serán objeto de definición técnica y deberán integrarse 
con los PDTS cuando corresponda.

El PNIS tiene cobertura nacional, pero se priorizarán los siguientes territorios: 
zonas priorizadas en el marco de los PDET, zonas donde haya densidad de 
cultivos de uso ilícito y de población, Parques Nacionales Naturales según 
la normatividad vigente y en las comunidades que se hayan acogido al 
tratamiento penal diferencial.

Víctimas

Dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de 
No Repetición - SIVJRNR, se encuentran las siguientes cuatro instancias:

- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición - CEVCNR

(Decreto 588 del 5 de abril de 2017).
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Objetivos: Dentro de los objetivos de la CEVCNR se encuentra no solo el 
esclarecimiento de la verdad y su impacto en la población más vulnerable, 
también el de promover el reconocimiento de las víctimas, de las 
responsabilidades individuales y colectivas por parte de quienes participaron 
de forma directa o indirecta en el conflicto; y promover la convivencia en los 
territorios mediante el diálogo y la creación de espacios de resolución de 
conflictos de forma pacífica aportando así a la construcción de paz.

La CEVCNR tendrá un proceso de participación amplio, pluralista y equilibrado 
donde escuchará las diferentes voces y versiones tanto de víctimas como 
de otros actores. Además, tendrá un enfoque territorial mediante el trabajo 
desde las poblaciones afectadas y un enfoque diferencial y de género para 
tener en cuenta el impacto del conflicto en las poblaciones más vulnerables, 
con especial énfasis en la victimización sufrida por las mujeres.

- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado – UBPD

(Decreto 589 del 5 de abril de 2017)

Objetivo: Dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones 
humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con 
vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, 
identificación y entrega digna de cuerpos de acuerdo con la Constitución y 
el decreto, garantizando un enfoque territorial, diferencial y de género.

La UBPD contará con un Consejo Asesor en donde tendrán participación 
miembro del ejecutivo como el Alto Comisionado para la Paz, así como el 
director de la Comisión de la Verdad y representantes de la mesa de víctimas 
y de organizaciones de víctimas cuyo hecho victimizante sea el delito de 
secuestro y/o desaparición forzada.

- Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas del 
conflicto - SNARIV

(Ley 1448 de 2011).

La ley de Víctimas tiene entre sus principios rectores la atención con enfoque 
diferencial, pues reconoce la existencia de poblaciones con características 
especiales a razón de su edad, género, orientación sexual y situación de 
discapacidad, por lo que se deben ofrecer especiales garantías y medidas de 
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protección; y la participación conjunta en la cual se destaca no solo el deber 
del Estado en implementar medidas de atención, asistencia y reparación, 
sino también el respeto y solidaridad de la sociedad civil y el sector privado 
a las víctimas. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral es 
participativo pues cuenta con canales de comunicación claros y eficientes 
en los que se escucha la población para poder brindar atención de manera 
adecuada.

El sistema cuenta con los Comités Territoriales de Justicia Transicional, que 
velan por la adecuada integración de la atención a víctimas en los planes 
de desarrollo a nivel territorial. Están conformados por representantes 
del Gobierno local/departamental, fuerza pública, ministerio público y 
representantes de la Mesa de Participación de Víctimas. Así mismo, la Mesa 
de Participación de Víctimas es la instancia que garantiza la participación 
efectiva y oportuna de las víctimas en los espacios de diseño, implementación 
y ejecución de la política a nivel nacional, departamental y local; y en donde 
se debe garantizar la presencia de todos los grupos poblacionales a los que 
la ley se refiere (ART. 193).

- Jurisdicción Especial para la Paz - JEP

(Acto legislativo No. 01 del 04 de abril de 2017 / Decreto 1592 del 29 de 
septiembre de 2017 / Acuerdo 001 de 2018 Sala Plena de la JEP).

Objetivo: De acuerdo con el artículo transitorio 5°, la JEP tiene como 
objetivos satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a 
la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al 
logro de la paz estable y duradera y adoptar las decisiones que otorguen 
plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta 
en el conflicto armado interno.

Al ser parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR) se garantiza el enfoque participativo que debe tener 
esta instancia. Así pues, el en acuerdo 01 de la JEP, se establecen los principios 
rectores de esta instancia en donde se estipula y garantiza la participación 
activa de las víctimas del conflicto.

Implementación, Verificación y Refrendación

- Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 
del acuerdo final – CSIVI
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(Decreto 1995 del 7 de diciembre de 2016).

Objetivo: Está encargada de hacerle seguimiento, impulso y verificación con 
junta, entre el Gobierno y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
– FARC, de la implementación del Acuerdo Final y de la resolución de las 
diferencias que puedan surgir entre las partes firmantes del acuerdo. Estará 
integrada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 representantes de 
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC.

La CSIVI realizará sesiones ampliadas periódicamente en las que se contará con 
la participación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, 
así como de cualquier otro miembro del Estado, FARC, partidos políticos, 
sociedad civil u ONG que se crea necesario, según los temas específicos a 
tratar.

Además, la CSIVI contará con una Instancia Especial para Contribuir a 
Garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo, 
así como los derechos de las mujeres, conformada por 7 representantes 
de las organizaciones de mujeres así: cuatro (4) mujeres de organizaciones 
territoriales y de víctimas, dos (2) mujeres representando a las organizaciones 
de orden nacional y una (1) que representa organizaciones LGBTI, quienes 
tendrán interlocución permanente con la CSIVI.

Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 5.

Marque verdadero o falso según corresponda:

a. Las víctimas cuyo hecho victimizante sea el delito de secuestro o 
desaparición forzada tienen representación en el Consejo Asesor de la Unidad 
de Búsqueda de Personas

V  F      

b. La Mesa de Participación de Víctimas es la instancia que garantiza la 
participación efectiva y oportuna de las víctimas en los espacios de diseño, 
implementación y ejecución de la política de víctimas a nivel nacional, 
departamental y local.

V  F      
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c. La Jurisdicción Especial de Paz tiene como objetivos satisfacer el derecho 
de las víctimas a la justicia, proteger sus derechos y contribuir al logro de la 
paz.

V  F      

Ejercicio 6. 

La participación es uno de los pilares de la implementación del Acuerdo de 
Paz. Complementa el cuadro según corresponda
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Ejercicio 7.
Encuentre en la sopa de letras algunos de los miembros representantes de 
la sociedad civil del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. 
Org = Organizaciones. Mov = Movimiento. Org Mujeres, Org DD. HH, 
Universidades, Sindicatos, Mov Político, Excombatientes, 

ONG, Sector Económico, Org Campesinas, Org Indígenas, Org por la 
Paz, Comunidades, Afro, Negra, Palenquera, Raizal, Víctimas, LBGTI, 
Ambientalistas, Discapacidad, Medios de comunicación, Mov estudiantil.
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Reflexiones y Aprendizajes

¡Recojamos en este momento todos nuestros saberes y articulemos!
Es momento de fortalecernos como lideresas conjuntamente con nuestras 
organizaciones, para ello recogeremos todos nuestros saberes, experiencias, 
lo aprendido en este módulo y trabajaremos en equipo para resolver los 
siguientes ejercicios.

1. Desde la experiencia, ¿qué fortalezas y qué debilidades tiene tu 
organización de mujeres frente a los mecanismos e instancias de 
participación ciudadana para la implementación del Acuerdo de Paz?

2. Explica en cuáles de los puntos del Acuerdo podrías junto con tu 
organización generar un liderazgo para la implementación del Acuerdo 
en tu municipio o departamento:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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3. Expliquemos ¿en cuál de los escenarios de participación para la 
implementación del Acuerdo consideras que puedes ser más incidente 
con tu participación?, ¿por qué?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Anexos módulo 1

ANEXO 1: ¿Qué contiene el Acuerdo y cómo va su implementación 
para  las Mujeres?

A continuación, se sugieren algunas cartillas y videos complementarios 
respecto de los componentes del Acuerdo de Paz y sus respectivos enfoques:

CARTILLAS

• Acuerdo de Paz

- “El Acuerdo Final de Paz en detalle”

Enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/
Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_ web.pdf

- “Lo que dice el Acuerdo Final de Paz”

Enlace:http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/
Documents/Lo-que-hemos-acordado-el-acuerdo- final-de-paz.pdf

- El Acuerdo de Paz traducido en 56 lenguas nativas

Enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/
Paginas/acuerdo-lenguas-nativas/El-Acuerdo-de-Paz-se-habla-en-
lenguas-nativas.aspx

• Enfoque étnico
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- “La Paz es conmigo, los pueblos étnicos como protagonistas en la 
construcción de paz”

Enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/
Documents/Cartilla-etnias-paz.pdf

• Enfoque de género

- “La Paz es conmigo, las mujeres como protagonistas en la 
construcción de paz”

Enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/
Documents/Cartilla-mujeres-paz-12-sept-2016.pdf

INFORMES

• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición – CEV. (2022). Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y 
personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano. Informe Hay futuro, 
si hay verdad. 

Enlace: https://www.comisiondelaverdad.co/mi-cuerpo-es-la-verdad

• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición – CEV. (2022). Hallazgos y recomendaciones. Informe Hay futuro, 
si hay verdad.

Enlace: https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-
recomendaciones-1

• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición – CEV. (2022). Informe Hay futuro, si hay verdad.

Enlace: https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad

• Ruta Pacífica de las Mujeres. (2020). Informe de seguimiento “Mujeres 
enrutadas en la implementación del Acuerdo de Paz: Avances y desafíos del 
Enfoque de Género en los Territorios”. 

Enlace: https://rutapacifica.org.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/
infografia-informe-de-seguimiento-equal-2018.pdf
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INFOGRAFÍAS

• Ruta Pacífica de las Mujeres. (2022). 4to Informe de seguimiento del 
Acuerdo de Paz 2021. 

Enlace: https://rutapacifica.org.co/wp/publicaciones-todas/

VÍDEOS

• Punto 1

- ¿Por qué es tan importante cambiar las condiciones de vida en el 
campo?

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7LOds45TuPw

• Punto 2

- ¿Por qué es importante ampliar la democracia?

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bEDoEQ3iZeA

• Punto 4

- ¿Por qué es fundamental solucionar el problema de las drogas? 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JpO3Sh0bKgs

• Punto 5

¿Por qué es fundamental satisfacer los derechos de las víctimas? Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue 

Anexo 2: mecanismos e instancias de participación ciudadana para la 
implementación de los acuerdos

A continuación, se sugieren algunas lecturas sobre las instancias de 
participación que tenemos las mujeres en cada punto del acuerdo de paz:

• Punto 1

- Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. Decreto 893 
de 28 de mayo de 2017.
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• Punto 2

- Estatuto de la Oposición Política. Ley 1909 del 9 de julio de 2018.

 • Punto 3

- Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Decreto 885 
del 26 mayo de 2017.

- Consejo Nacional de Reincorporación. Decreto 2027 del 7 de 
diciembre de 2016.

 • Punto 4

- Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito. 
Decreto 896 del 29 de mayo de 2017.

 • Punto 5

- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición.

Decreto 588 del 5 de abril de 2017.

Informes de Comisión para el esclarecimiento de la Verdad

- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado - UBPD.

- Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. Decreto 1592 del 29 de 
septiembre de 2017.

- Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas del 
conflicto – SNARIV.

Ley 1448 de 2011.

 • Punto 6

- Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación 
del acuerdo final – CSIVI.

Decreto 1995 de 7 de diciembre de 2016.
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Objetivo: Reconocer los retos ambientales que plantea la construcción 
de paz en los cuales las mujeres pueden incidir para la protección de los 
territorios y la transformación de sus vidas, familias y organizaciones.

Objetivos específicos:

1. Conocer la riqueza ambiental de los territorios y sus afectaciones en 
el marco del Conflicto Armado.

2. Identificar los retos ambientales en la implementación del Acuerdo y 
la construcción de paz territorial.

3. Motivar la participación de las mujeres y las organizaciones en la 
protección y defensa de sus territorios en el marco de la implementación 
del Acuerdo de Paz.

Guía metodológica

Este módulo estará compuesto por tres partes fundamentales. La primera que 
contempla algunos elementos de contexto y conceptuales sobre la riqueza 
ambiental en Colombia, la segunda, plantea los elementos contextuales, 
conceptuales y técnicos de los conflictos ambientales en el marco de la guerra 
y sus impactos en las mujeres y sus comunidades. Y la tercera realiza un 
acercamiento a los retos que constituye la construcción de la paz ambiental 
en los cuales las mujeres puedan incidir con su participación en los territorios.

Ruta de trabajo:

1. Saberes previos ¿qué conocemos sobre la dimensión ambiental 
del Acuerdo de Paz y el rol de las mujeres en la implementación en 
sus territorios?

MÓDULO 2. 
El rol de las mujeres y la 

dimensión ambiental de la 
construcción de paz territorial
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2. Elementos Contextuales, Conceptuales y Técnicos

- Repasemos sobre la riqueza medio ambiental en nuestros 
territorios.

- Reconozcamos el impacto ambiental de la guerra en nuestros cuerpos 
y vidas como mujeres y nuestras familias y comunidades.

- Reflexionemos sobre los retos ambientales en la implementación 
del acuerdo de paz.

- Indaguemos sobre mecanismos e instancias de participación para la 
incidencia política de las mujeres en la paz sostenible.

3. Del Discurso a la Práctica. Ejercicios para reflexionar, afianzar los 
conceptos y proponer soluciones.

4.  Reflexiones y Aprendizajes. Se plantea un ejercicio que puedan 
realizar al interior de las organizaciones donde recojan integralmente 
los aprendizajes del módulo para su trabajo político, social y electoral.

Jornada 1. El medio ambiente y en el conflicto armado en Colombia 

Saberes Previos

¿Qué conocemos sobre la dimensión ambiental del Acuerdo de Paz y el rol 
de las mujeres en la implementación en sus territorios?

Ejercicio 1.

1. Con mis palabras explico qué entiendo por la DIMENSIÓN AMBIENTAL 
de la construcción de paz:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2. ¿Qué relación puede existir entre las siguientes palabras: PAZ, 
MUJERES Y MEDIO AMBIENTE?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Como lideresa, ¿cuál puede ser mi rol ante la CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ AMBIENTAL en mi territorio?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

Las mujeres y la dimensión ambiental de la construcción de Paz

“…Las experiencias diversas de mujeres en defensa de 
la salud, la supervivencia y el territorio, hicieron nacer 
la conciencia de que existen vínculos sólidos entre el 

género y el medio ambiente, entre las mujeres y el 
ambientalismo, entre el feminismo y el ecologismo.”

(Pascual & Herrero, 2010, pág. 5).
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Una de las deudas más evidentes que deja el Acuerdo de paz entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP es sin duda su dimensión ambiental. Si bien la 
protección ambiental es un tema más que pertinente en estos tiempos, sigue 
siendo un asunto de poca importancia y responsabilidad pública y política.

Gran parte de esta explicación redunda en la relación de poder 
que ha establecido el ser humano sobre los recursos naturales, una visión 
antropocéntrica y patriarcal que las mujeres feministas estamos llamadas a 
denunciar e incidir para transformar.

De este modo el eco-feminismo se presenta como una propuesta para 
repensar la relación ser humano – medio ambiente, entendiendo que existe 
una conexión histórica entre la naturaleza y las mujeres, y por lo tanto es deber 
de nosotras y desde nuestras prácticas que dicha relación se reconstruya en 
función del respeto por el otro o la otra y/o su cuerpo – territorio.

Así como la historia ha demostrado la relación desigual entre mujeres y 
hombres, donde las mujeres estamos en condiciones de subordinación, 
exclusión y violencias, así mismo podemos comprender la relación entre 
el humano y la naturaleza. Es decir, que el uso inadecuado de los recursos 
naturales, su explotación sin límites y todas las acciones de detrimento 
del medio ambiente, entre otros legitimados por un modelo de desarrollo 
económico de consumo inagotable, son una expresión patriarcal que debe 
detenerse.

De igual forma, la relación histórica entre nosotras y el medio ambiente ha 
demostrado que nuestras prácticas suponen mayor concordancia a la hora de 
preservar nuestro territorio, denotando que, para poder lograr sostenibilidad 
a largo plazo, la respuesta está en nuestra relación con la madre tierra. Si las 
condiciones actuales se mantienen constantes hacia futuro, y perpetuamos la 
visión patriarcal y antropocéntrica de la sociedad, y en relación con aspectos 
como el ambiental, el económico y el político, la sostenibilidad y la durabilidad 
de la paz territorial se encontrarán en gran riesgo.

En Colombia la riqueza ambiental es abundante, los recursos hídricos, 
minerales, de flora y fauna aún son incuantificables y, por ello es necesario 
detenernos a reconocerlos, prevenir su destrucción o contaminación, 
protegerlos y apostarle a una construcción de paz territorial realmente 
sostenible ambientalmente.
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Repasemos sobre la riqueza medio ambiental en nuestros territorios

 • Algunos datos sobre el medio ambiente en Colombia 

Colombia es el segundo país más diverso del mundo, el primero en aves y 
orquídeas, el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, 
el tercero en palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos. Según la Red Global 
de Información sobre Biodiversidad (2018) – GBIF por sus siglas en inglés, se 
estima que en Colombia hay cerca de 62.829 especies entre animales, plantas, 
algas y hongos; no obstante, estas cifras son una estimación, pues gracias al 
fin del conflicto con las FARC se tiene acceso a zonas que no se habían podido 
estudiar y se han descubierto más especies. En cuanto a recursos hídricos, 
Colombia es el tercer país del mundo con mayores reservas de agua dulce, 
pues no solo cuenta con ríos y ecosistemas que favorecen la generación del 
recurso, también posee reservas de agua subterráneas (El Universal, 2015).

Sin embargo, en el país hay 1.302 especies que se encuentran amenazadas y 
3.558 son objeto de comercio (Sistema de Información sobre Biodiversidad 
en Colombia, 2018). Así mismo, según el IDEAM, para 2017 se talaron cerca 
de 220 mil hectáreas de bosques en todo el territorio nacional con el fin de 
expandir la frontera agrícola, siendo el Orinoco y la Amazonía las zonas más 
afectadas (Agencia AFP, 2018). Aunque se tiene grandes reservas de agua, 
estas no solo están siendo contaminadas por las actividades económicas 
que se dan alrededor, además la administración del recurso no ha sido lo 
suficientemente eficiente para evitar las muertes por falta de este (Domínguez, 
2017).

Como mujeres lideresas, y en la diaria tarea de transformación social y 
política de nuestras vidas y la de las comunidades que acompañamos, es 
importante hilar de manera coherente nuestras luchas feministas por los 
derechos humanos de las mujeres con la preservación del medioambiente 
y el desarrollo de nuestros territorios, también pensando nuestros cuerpos 
como territorios priorizados de paz desde una visión ecofeminista. Esto es sin 
duda un reto para el cual debemos prepararnos y persistir desde cada uno 
de los escenarios en que incidimos.

Nos acercaremos a un pequeño glosario que pueda darnos algunas 
herramientas para el reconocimiento de la riqueza ambiental que tenemos 
en los territorios “Glosario para comprender la Riqueza Ambiental”, el cual 
se encuentra en el Anexo 1 de este documento. 
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Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 2.

a. Organicémonos en grupos reflexionemos y reconozcamos la riqueza 
ambiental del territorio. Dibujemos esta riqueza del municipio, 
departamento o región dentro del mapa.
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b. Describe las riquezas ambientales que conoces

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Elementos Contextuales, Conceptuales y Técnicos

Reflexionemos sobre el Conflicto Armado y sus impactos al medio 
ambiente en Colombia

Si bien el medio ambiente no es la causa central del conflicto en el país, este 
sí se ha visto afectado por las decisiones que se han tomado sobre y para 
la guerra durante más de 50 años. El centro de estudios políticos Dejusticia 
realizó un documento en el que se analiza el tema ambiental relacionado 
con el conflicto armado en Colombia y las decisiones que se deben tomar 
entorno a él durante el pos acuerdo.

Para poder hacer un mejor análisis de la relación entre medio ambiente y 
conflicto, se parte de diferentes puntos: 1) el medio ambiente como causa 
del conflicto, 2) el medio ambiente como fuente de financiación del conflicto, 
3) el medio ambiente como víctima del conflicto y 4) el medio ambiente 
como beneficiario del conflicto. Cada una de las aristas muestra la evolución 
de la relación entre los dos conceptos a lo largo de la historia del conflicto 
en Colombia.

En primer lugar, se puede afirmar que el medio ambiente es causa del 
conflicto debido a que surgen tensiones en torno a la explotación de recursos 
naturales o por la distribución de recursos como la tierra, los bosques, el 
agua, minerales, etc.; esto se suma a los problemas climatológicos como 
las sequías, inundaciones, derrumbes y demás, impulsan la generación de 
conflictos. Además, la dependencia de la extracción de recursos por parte 
del Estado, genera desempleo y pobreza.

Para el caso colombiano, es evidente que uno de los ejes centrales del 
conflicto es la tenencia de la tierra, razón por la cual el despojo de tierras es 
una de las mayores problemáticas. De igual manera, la bonanza de recursos 
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naturales, ocasionó el surgimiento de actores, legales e ilegales, que buscaban 
apropiarse del dinero generado por la explotación de estos. El narcotráfico, 
el petróleo, las esmeraldas, el banano, todos estos recursos están sujetos a 
conflictos a lo largo de la historia del país. 

En segundo lugar, encontramos que los recursos naturales también pueden 
ser fuente de financiamiento de un conflicto armado. De este punto pueden 
existir dos variables: primero que la explotación y venta de diversos recursos, 
ya sea madera, oro, diamantes, etc., financien directamente a los grupos 
armados; segundo, que al necesitar especial infraestructura para la explotación 
de dichos recursos, los grupos no realicen los procedimientos directamente, 
pero que utilicen la extorsión y/o la “protección” extra oficial a las empresas 
para financiarse. Es preciso decir que en las zonas ricas en biodiversidad, los 
conflictos armados han sido una constante.

En Colombia, la financiación del conflicto gracias a los recursos naturales 
se ha dado tanto de manera legal como ilegal, ya que los grupos armados 
no solo han sacado provecho de la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el 
narcotráfico, la extorsión, las vacunas y demás; también se han beneficiado 
de la ganadería, las industrias extractivas y los monocultivos. Tanto las FARC, 
como el ELN, los Grupos Armados Organizados y los carteles del narcotráfico 
se han financiado con alguno de los métodos mencionados anteriormente.

Por ejemplo, se estima que por su participación en las diferentes etapas del 
narcotráfico, las FARC han tenido ingresos por $500 millones de dólares y 
cerca del 20% del total de ingresos son por explotación de oro. Así mismo, 
en 54% del territorio donde hay explotación de oro, existe presencia de los 
Grupos Armados Organizados. Además, la explotación y venta de esmeraldas 
ha estado históricamente vinculada a carteles de narcotráfico y grupos 
paramilitares. (Dejusticia, 2017, pág. 24).

Las zonas biodiversas del país también han sido utilizadas por los grupos 
de forma estratégica con el fin de reagruparse, fortalecerse y avanzar; para 
los cultivos de uso ilícito y la expansión de la frontera agrícola, brindándoles 
no solo refugio sino formas de financiación. Se estima que cerca de 4.000 
hombres de las FARC se albergaron en la Serranía de la Macarena y que 
para 2014, “había 5477 Ha. de cultivos de coca en 16 de los 59 parques 
naturales nacionales, 13626 Ha. de coca en zonas de reserva forestal, 7799 
Ha. en resguardos indígenas y 10626 Ha. en territorios de comunidades 
afrodescendientes” (Dejusticia, 2017, pág. 25).
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Así, se puede evidenciar el tercer tipo de relacionamiento entre medio 
ambiente y el conflicto armado, en el que el primero es víctima del segundo. 
Pese a que en el país todavía no se le reconoce como titular de derechos, han 
sido varias las instancias judiciales que han afirmado que efectivamente los 
animales, así como los ríos, bosques y demás pueden ser sujetos de derecho.

Este avance en la jurisprudencia colombiana puede ayudar a encaminar las 
políticas y mecanismos de protección, así como a los mecanismos de justicia, 
reparación y memoria, a que se reconozcan las repercusiones del conflicto 
sobre el medio ambiente.

Los actores armados pueden dañar el medio ambiente de manera directa o 
indirecta. Los primeros son aquellos que atentan directamente contra la fauna 
y flora del país, por ejemplo, los asentamientos de estos grupos en parques 
naturales o reservas forestales, la voladura de los oleoductos, los cultivos de 
uso ilícito en zonas de reserva y el uso del glifosato para su disminución y la 
minería ilegal.

Según la revista Semana, para 2013 había presencia de grupos armados 
en 23 de los 57 parques naturales y según el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP, el 58% de las hectáreas deforestadas en el país entre 1990 
y 2013 están en áreas de alta incidencia del conflicto. Esta institución también 
calcula que los derramamientos de petróleo en el país superan 16 veces el 
desastre en el Golfo de México, afectando el 30% de las cuencas hídricas 
del país. En cuanto a cultivos de uso ilícito, el informe de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (por sus siglas en 
inglés) muestra que entre 2001 y 2014 fueron taladas 290.992 Ha. de bosque 
para cultivar coca y aunque esta no es la mayor causa de deforestación, si 
tiene un mayor impacto ambiental pues su procesamiento incluye el uso de 
tóxicos que contaminan la fauna y flora a su alrededor. (Dejusticia, 2017, 
págs. 28, 29).

Debido a lo anterior, el Estado ha utilizado mecanismos de contención que 
no son nada amigables con el medio ambiente, como lo es la aspersión 
con glifosato. En cuanto a esto, el Ministerio de Justicia reportó un total      
de 1’965.000 Ha. fumigadas entre 1994 y 2014, generando no solo más 
deforestación, sino también una gran afectación sobre los ecosistemas y 
poblaciones aledañas. Además, para el caso de la minería ilegal, se estima 
que 63% de las actividades mineras en el país son ilegales y aunque muchas 
veces no son manejadas directamente por grupos armados, estos también 
se lucran mediante la imposición de “vacunas”. Según el DNP este flagelo 
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había afectado a cerca de la mitad de los municipios del país entre 2010 y 
2014, perjudicando 2 mil fuentes hídricas. (Dejusticia, 2017, págs. 30, 31).

En cuarto lugar, se puede evidenciar que el medio ambiente también ha 
sido beneficiario del conflicto armado, pues pese a lo anterior y teniendo 
en cuenta que los grupos armados se han refugiado en zonas de alta 
biodiversidad a lo largo de la historia del conflicto en Colombia, esta misma 
presencia ha blindado a los ecosistemas de su posible explotación por 
parte del sector privado y del Estado. Además, la disminución de presencia 
humana en algunas partes del país puede generar periodos de recuperación 
ambiental en las zonas abandonadas. En todo el planeta se puede evidenciar 
cómo los conflictos han ayudado indirectamente a algunas zonas a recuperar 
la biodiversidad perdida.

En el país, el impacto positivo del conflicto sobre el medio ambiente tiene 
dos perspectivas. Por un lado, el impacto accidental se ha visto reflejado en 
la creación de zonas inaccesibles en donde, como se mencionaba antes, ni 
el Estado ni las empresas han podido entrar, lo cual también ha evitado el 
asentamiento humano. De la misma forma, la presencia de minas antipersona 
ha obstaculizado el paso de campesinos y grupos étnicos, pero también ha 
puesto en peligro la fauna de la zona.

Por otro lado, el impacto intencional se debe sobre todo a las decisiones 
que han tomado los actores armados frente a la explotación de algunos 
recursos. Las sanciones y multas por deforestación, la pesca con dinamita 
y la contaminación de fuentes hídricas han ayudado a proteger el medio 
ambiente de una u otra manera. Un ejemplo claro de cómo el conflicto 
ha beneficiado al medio ambiente es la preservación de la Serranía de la 
Macarena. Esta fue la primera zona de reserva Nacional Natural de Colombia 
en 1948, cuenta con 4 parques naturales, 3 distritos de manejo integrado 
y zonas de reserva campesina (Dejusticia, 2017, pág. 38). Pese a que se 
sabe que existen reservas de petróleo en la zona, el conflicto ha evitado su 
exploración y explotación, preservando así no solo la fauna y flora únicas, 
sino también los grupos étnicos que allí habitan. La firma del Acuerdo de Paz 
ha ayudado al aumento del turismo en la zona, aumentando los ingresos y el 
desarrollo de las poblaciones aledañas. No obstante, esta situación también 
abre la puerta a nuevas discusiones sobre el manejo del medio ambiente en 
el país y la capacidad institucional para su preservación.

Así pues, se evidencia cómo el conflicto armado y el medio ambiente se han 
relacionado de diversas formas en los 50 años que este ha estado presente 
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en el país, demostrando que si bien no es por la naturaleza que se dio el 
conflicto, sí ha estado ligada a los altibajos de la guerra.

Algunas herramientas conceptuales que nos ayudarán a tener mejor 
comprensión de los problemas ambientales se encuentran en el “Glosario 
para comprender los problemas ambientales”, el cual se encuentra en el 
Anexo 2 de este documento.

¿Y cómo está el tema de medio ambiente actualmente? 

Fracking 

El fracking o la estimulación hidráulica (Asociación Colombiana de Petróleo 
y Gas, 2017) es una técnica de explotación de hidrocarburos que se realiza 
a través de “la inyección, en más de tres etapas, de un fluido compuesto 
por agua, propante y aditivos químicos, con el objetivo de generar o inducir 
fracturas en las rocas de los yacimientos no convencionales para facilitar el 
flujo de la formación productora.” (MADS, 2022)

Su desarrollo representa un riesgo ambiental, económico y social, ya que 
es un proceso que tiene “riesgos de explosión, contaminación de acuíferos, 
generación de sequías en fuentes de agua, rupturas de las capas de suelo 
subterráneas, dificultades en las áreas de ganadería, agricultura y turismo, 
además, de la afectación directa de la calidad de vida de los habitantes de 
las zonas donde se practique.” (Universidad de la Salle, 2020). 

Por esta razón, pese a la luz verde que el Consejo de Estado le dio a los 
proyectos piloto de investigación de fracking en el país en junio de 2022 
(Revista Forbes, 2022), en agosto del mismo año y a propósito del cambio 
de gobierno, se radicó por 4ta vez un proyecto de ley que busca prohibir 
totalmente esta práctica en el país, como lo expresó la actual ministra de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad:

“Hoy estamos iniciando el camino de cumplimiento de ese compromiso 
político y esa posición de que en Colombia no entra la técnica del fracking y 
las técnicas de yacimientos no convencionales. No es lógico que si queremos 
iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de 
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combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social 
y ambiental” (MADS, 2022). 

Uso de baldíos 

En aras de solucionar los problemas de acceso a la tierra y, además, dar 
cumplimiento a lo pactado en el punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, la Corte Constitucional emitió 
un fallo mediante el cual dispone cómo deberá hacerse la adjudicación de 
terrenos baldíos, debido al “grave incumplimiento del régimen especial 
de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la 
propiedad de tierra de los campesinos” (Corte Constitucional, 2022, pág.1).

En la sentencia la Corte hace un llamado sobre el tratamiento desigual que 
campesinos y campesinas han sufrido en relación a la entrega de estas zonas, 
reconocidas en la legislatura colombiana como “bienes públicos de la Nación 
catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón 
de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad 
de las exigencias establecidas en la ley.” (Corte Constitucional, 1995).

Por este motivo, obedeciendo a la adjudicación de tierras baldías con el 
objetivo de permitir el acceso a la propiedad, mejorar condiciones económicas 
y sociales del campesinado, así como satisfacer necesidades colectivas 
(Corte Constitucional, 1995) y poner en marcha la reforma agraria que el país 
necesita, la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República y al 
Gobierno Nacional a: 

• Implementar y asignar los recursos necesarios para la ejecución del Acto 
Legislativo 02 de 2017, por medio del cual se adiciona un artículo transitorio 
a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica 
al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera

• Crear la jurisdicción agraria
• Consolidad el catastro multipropósito
• Actualizar el sistema de registro
• Cumplir las metas del fondo de tierras para la reforma rural integral 
• Elaborar y ejecutar el plan de formalización masiva de la propiedad rural, 

entre otros componentes del Acuerdo sobre Reforma Rural Integral
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• Adoptar las medidas necesarias para fortalecer técnica y financieramente 
a la Agencia Nacional de Tierras a la Superintendencia Notariado y 
Registro, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, para garantizar la atención en las zonas 
PDET, en las zonas en que se implemente el Catastro Multipropósito y en 
las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para adelantar el barrido predial integral

Igualmente, en el caso de la Agencia Nacional de Tierras la sentencia hace 
un llamado a que en un plazo no mayor a 12 meses se realicen las siguientes 
acciones, dejando en claro que esta es la única entidad que puede hacer el 
proceso de adjudicación de baldíos:
 
• Elaborar una base de datos que incluya el universo de predios rurales 

que no contaban con antecedentes registrales respecto de los cuales se 
hubiere proferido sentencia de pertenencia

• A partir de dicha base de datos elaborar un Plan Actualizado de 
Recuperación de Baldíos -PARB-, con fundamento en la legislación vigente

• Formular y ejecutar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad 
Rural en los términos del Decreto Ley 902 de 2017 y sus modificaciones

• Activar el Sistema Integrado de Información, de manera que logre 
implementarse como un repositorio de consulta pública

Del Discurso a la Práctica

Ejercicio .3. 

Organicémonos en grupos y reflexionemos sobre las afectaciones ambientales 
en nuestro territorio. Hagamos una lista de los problemas ambientales 
identificados y dibujémoslos en el mapa.

a.    
b.    
c.    
a.    
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Ahora identifiquemos en nuestro territorio un conflicto ambiental vinculado 
con el conflicto armado y describamos cómo este impacta nuestras vidas 
como mujeres, la de nuestras familias y comunidades. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 
Elementos contextuales, conceptuales y técnicos.

Otros impactos sociales y políticos

“…Podemos decir que nos encontramos ante una grave crisis 
ecológica que amenaza con cambiar las dinámicas naturales que 

explican la existencia de la especie humAna.”

(Pascual & Herrero, 2010, pág. 4).

En cuanto a los impactos indirectos en el medio ambiente, podemos 
encontrar el desplazamiento masivo a zonas de bonanza económica debido 
a la economía ilícita, lo que a su vez contribuye al aumento de la ganadería 
expansiva; el desplazamiento forzado, que además deja sin protección a las 
zonas que históricamente han pertenecido a comunidades negras e indígenas, 
pues son estas poblaciones quienes más se desplazan; el abandono estatal 
a los temas ambientales y la escasa presencia de instituciones ambientales 
debido al conflicto en estas zonas.

Para este caso, se estima que entre 1985 y 2013, 5’611.984 personas fueron 
forzadas a abandonar sus tierras, de las cuales cerca de 3’700 mil mujeres 
(Unidad para las Víctimas, 2017), y aunque en su mayoría se desplazaron hacia 
las grandes ciudades, muchas lo hicieron también hacia zonas marginales y de 
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importancia medioambiental como bosques, páramos, entre otros. Además, 
como se mencionaba anteriormente, la población más desplazada pertenece 
a grupos étnicos con titulación colectiva sobre el territorio, por lo que su 
expulsión entorpece las políticas de conservación que se puedan adelantar 
en dichos territorios. (Dejusticia, 2017, págs. 32, 33)

En Colombia, el sector ambiental no solo se ha visto afectado por las prácticas 
dañinas en territorios de alta biodiversidad, también quienes trabajan para 
protegerlo han sido amenazados y desplazados, así como asesinados. Son 
varios los Parques Naturales Nacionales que no se han podido monitorear en 
el terreno por las amenazas y la presencia de los grupos armados. Además, la 
alianza entre estos grupos y las empresas multinacionales y agroindustriales 
hace más difícil que el Estado pueda entrar a vigilar y proteger estas zonas, 
facilitando la concentración de la tierra por parte de los grandes ganaderos.

Son varios los casos en los que los guarda parques y directores de Parques 
Naturales Nacionales han sido asesinados por grupos armados. En 2004 
fue asesinada la directora del Parque Nacional Natural Tayrona a manos de 
las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2011 fue el director del Parque 
Nacional Natural Paramillo, sumado a las muchas amenazas que han recibido 
los defensores del medio ambiente en zonas del país donde se adelantan 
proyectos de infraestructura o hay explotación indiscriminada de recursos. 
Además, se ha demostrado que son varias las empresas con nexos con grupos 
armados ilegales no solo en zonas de explotación minera y de hidrocarburos, 
también para impulsar la siembra de especies específicas. Este es el caso 
de la palma africana en el Chocó, donde los empresarios y paramilitares se 
aliaron para desplazar a la población y así poder plantar dicho producto. 
(Dejusticia, 2017, págs. 34, 35).

De este modo se demuestra cómo los daños en el medio ambiente debido 
al conflicto impactan negativamente en nuestros cuerpos, familias y entornos 
como mujeres y como miembros de grupos étnicos, vulnerando nuestros 
derechos.
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Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 4

c. En la silueta dibuja las afectaciones en el cuerpo y en la vida de las 
mujeres producidas por los conflictos ambientales derivados la guerra.
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d. Describe las afectaciones en el cuerpo y en la vida de las mujeres 
producidas por los conflictos ambientales derivados de la guerra.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Jornada 2. Paz sostenible: retos para Colombia y una oportunidad para 
la participación política de las mujeres

Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

Los retos ambientales en la implementación del Acuerdo de Paz

“La gran paradoja del posacuerdo y del proceso de 
construcción de paz, puede ser la de sus implicaciones 

en el medio ambiente del país. De la incorporación 
de consideraciones de sostenibilidad ambiental en la 

planificación e implementación de los acuerdos, dependerá 
que la construcción de paz se convierta en una oportunidad 
para desarrollar modelos sostenibles; Ignorar o desconocer 

ese aspecto, podría conducir a la destrucción del patrimonio 
natural de la nación y al fracaso económico y social de 
muchas de las intervenciones que se implementen…]”

(Naciones Unidas Colombia, 2014, pág.8).

modulo 1 actoria politica 2022.indd   74modulo 1 actoria politica 2022.indd   74 29/09/22   2:58 p.m.29/09/22   2:58 p.m.



75

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 2
. 
El

 r
o
l 

d
e
 l
a
s 

m
uj

e
re

s 
y
 l
a
 d

im
e
n
si

ó
n
 

a
m

m
b
ie

n
ta

l 
d
e
 l
a
 c

o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

e
 p

a
z 

te
rr

it
o
ri
a
l

La Organización de las Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones 
para el manejo del medio ambiente, teniendo en cuenta el Acuerdo de Paz 
firmado con la guerrilla de las FARC, con el fin de generar impactos positivos 
no solo en términos medioambientales sino también para la comunidad y la 
economía del país.

En ese sentido se enfoca en cuatro puntos clave: para lograr una paz 
duradera y ambientalmente sostenible, ordenamiento territorial, desarrollo 
sostenible, actividad extractiva e institucionalidad medioambiental para la 
paz. Posteriormente hace recomendaciones finales al Gobierno de Colombia 
en cada punto (Naciones Unidas Colombia, 2014, págs. 8-19).

- Ordenamiento Territorial:

El ordenamiento territorial es un mecanismo de planeación para el 
uso adecuado de un espacio determinado, ya sean municipios o 
departamentos, en lo rural y lo urbano. Para esto se realizan estudios 
sobre los recursos naturales y las actividades económicas del municipio 
o departamento en cuestión y se recomienda los usos con los que la 
comunidad pueda aprovechar dicho espacio sin afectar el medio ambiente 
(Banco de la República, 2017).

Este plan lo formulan los alcaldes de los municipios o distritos, y lo aprueban 
los consejos municipales o distritales; sin embargo, los temas ambientales 
deben ser avalados por las Corporaciones Autónomas Regionales. Por otro 
lado, la comunidad puede y debe participar en los mecanismos dispuestos 
en la Ley 388 de 1997 para las fases de formulación e implementación de 
estos planes (Cámara de Comercio de Bogotá).

Frente a este punto Naciones Unidas indica que para poder tener un 
ordenamiento territorial respetuoso de las dinámicas del territorio y el 
medio ambiente, teniendo en cuenta la importancia de este, se deben 
implementar mecanismos participativos donde se alineen los conceptos 
de tipo nacional y regional con lo local, se implementen proyectos 
productivos que tengan en cuenta las características del suelo y su 
uso óptimo, se reconozca el valor de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en los territorios y sus dinámicas; y se promueva la gestión 
sostenible de los ecosistemas, delimitando efectivamente las áreas para 
uso productivo.
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No tener en cuenta el medio ambiente para la ordenación del territorio 
puede traer consecuencias negativas para este, las cuales también se ven 
reflejadas en un impacto negativo en el bienestar del ser humano a corto, 
medio y largo plazo; evidenciando así que la relación entre el medio 
ambiente y el individuo es en doble vía.

Recomendaciones

1. La implementación de los acuerdos debe considerar la necesidad de 
adelantar procesos de ordenamiento del territorio con soporte técnico 
y de manera concertada con los gobiernos municipales, las autoridades 
ambientales locales y las comunidades. Antes de otras intervenciones, se 
deben identificar las zonas más estratégicas para la provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos y las acciones para su conservación.

2. Garantizar que la asignación, redistribución y titulación de tierras sea parte 
de un mismo proceso y se dé de manera secuencial y rápida. En algunos 
lugares se debe evaluar la posibilidad de titulación a Juntas de Acción 
Comunal y otras organizaciones locales, para que estas administren y 
gestionen un uso sostenible de la oferta natural asociada al bosque.

3. La Reforma Rural Integral debe considerar las características del suelo para 
la asignación de tierras a víctimas del conflicto, colonos, excombatientes y 
organizaciones de las comunidades; y no puede basarse en la sustracción 
de zonas de Reserva Forestal. Las zonas con vocación forestal deber 
protegerse y evitar su trasformación hacia finalidades productivas 
insostenibles e ineficientes debido a sus condiciones biofísicas.

 • Desarrollo local y producción sostenible

Para este punto, se sugiere pensar la biodiversidad desde los servicios que 
esta ofrece a la comunidad, más allá de lo agropecuario, para dinamizar 
la economía y hacer partícipes también a comunidades como las víctimas 
y/o los excombatientes, por ejemplo, en el ecoturismo o la silvicultura. Así 
mismo, repensar las relaciones campo-ciudad en las que se reconozcan 
los servicios ambientales que brindan los espacios rurales y entender que 
el cuidado del medio ambiente también le compete al sector urbano, 
promoviendo la corresponsabilidad social y sectorial. Esto supone una 
relación gana-gana en la que se procura el mantenimiento del medio 
ambiente en pro de la estabilidad socioeconómica del país.
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Recomendaciones

1. Evaluar a nivel municipal, con el apoyo de los institutos de investigación, 
las universidades, las ONG y las comunidades locales y sus organizaciones; 
cuáles son las oportunidades de desarrollo local que existen a partir 
del uso sostenible de la oferta natural, la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

2. La evaluación de impacto ambiental de los proyectos de intervención 
se debe hacer ágilmente y con la rigurosidad técnica requerida para los 
territorios priorizados.

3. Implementar programas de manejo de los pasivos ambientales en las 
zonas priorizadas indicando fuentes para su financiación que incluyan 
recursos nacionales e internacionales.

4. Realizar un análisis a profundidad de la efectividad, eficacia, vacíos y 
potencialidad de los incentivos económicos existentes para la preservación 
y protección del ambiente que puede ser útiles en el posacuerdo.

- Actividad extractiva en el posacuerdo

Haciendo un análisis de la política minera del país y sus implicaciones 
medioambientales, en contraste con la propuesta de Reforma Rural 
Integral que se plantea en el acuerdo, se evidencia cómo estas dos se 
pueden contraponer en cuanto a impacto ambiental y preferencia de la 
minería sobre otros sectores productivos. Por lo tanto, se sugiere manejar 
adecuadamente las alternativas de extracción minera, prefiriendo 
aquellos en los que se minimice el impacto ambiental y procurando la 
reparación de los ecosistemas.

Recomendaciones:

1. Crear la comisión intersectorial minero-ambiental-social como instancias 
de coordinación para tener una única agenda pública sobre la minería 
siguiendo la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Minero 
(PNOM) e implementar las acciones propuestas en este plan.

2. Adelantar procesos de concertación entre los niveles nacional, regional 
y local para las actividades de exploración y explotación minera según lo 
establecido por la Corte Constitucional.
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3. Hacer una revisión de la participación del Estado en las rentas mineras y 
de las exenciones que hay para esta actividad, con el objetivo de favorecer 
el desarrollo social y la protección ambiental.

4. Apoyar los procesos de formalización minera con el fin de dignificar las 
condiciones de trabajo de los mineros artesanales a través del apoyo 
técnico y financiero de esta actividad.

- Institucionalidad y gobernanza para la paz sostenible

Las instituciones colombianas que se ocupan del tema ambiental no solo 
deben enfocar sus esfuerzos en fortalecerse técnica y financieramente, 
también en generar mayor articulación interinstitucional a nivel 
nacional, regional y local, para que las políticas a implementar que 
impacten al medio ambiente tengan un componente de conservación y 
cuidado de este. Además, se debe empoderar a las comunidades en la 
defensa del territorio y la protección de los recursos naturales para 
que desde estas, se haga articulación con las instituciones regionales y así 
se pueda generar una mejor conservación del entorno.

Recomendaciones:

1. Realizar un análisis a profundidad de las necesidades de fortalecimiento 
para la construcción de una paz sostenible, que tiene las diferentes 
entidades del Sistema Nacional Ambiental, las gobernaciones, los 
municipios y organizaciones de las comunidades y definir acciones para 
su fortalecimiento.

2. Definir agendas de paz y ambiente en cada municipio priorizado.

Acciones de las Mujeres ante los retos ambientales del Acuerdo

“La conservación de semillas, la denuncia de las tecnologías 
de la reproducción agresivas con el cuerpo de las mujeres, las 
luchas como consumidoras, la protección de los bosques, las 

contestaciones ante la violencia y ante la guerra, son conflictos en 
los que la presencia femenina es significativa.”

(Pascual & Herrero, 2010, pág. 5)
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Teniendo en cuenta la lectura crítica y las recomendaciones realizadas al 
Acuerdo de Paz respecto al tema ambiental, las mujeres en su activismo 
político vienen desarrollando acciones que involucran la preservación y 
protección de los recursos y del medio ambiente. A continuación, se describen 
algunas acciones en el marco de las recomendaciones antes planteadas.

Las mujeres y el ordenamiento territorial

Desde e l  ecofeminismo se plantea la protección de territorios físicos y 
emocionales consagrados en nuestro cuerpo, entendido como el escenario 
desde donde se plantean significados que transforman las alteridades 
étnicas, de género, generacionales, políticas y de resistencia a la guerra; y 
desde el cual también se busca la salva guarda de nuestros territorios y entornos 
familiar y comunitario.

De este modo, reconociendo nuestro papel de cuidadoras y defensoras del 
medio ambiente, así como los procesos organizativos que llevamos a cabo 
en nuestras comunidades, las mujeres tenemos la capacidad de incidir en 
los espacios de participación ciudadana en los que se busca reformular el 
ordenamiento territorial, con el fin de que este tenga en cuenta la utilización 
adecuada del espacio, la preservación del medio ambiente y las necesidades 
de las mujeres para y con sus territorios.

Igualmente, debemos exigir que la titulación de tierras se haga con enfoque 
de género, étnico y territorial, exaltando la especial relación que tenemos 
con el medio ambiente y con el cuidado que le damos a nuestros entornos.

Las mujeres y el desarrollo económico sostenible

Considerando que las mujeres hemos sido las sobrevivientes de una guerra 
que si bien ha disminuido su impacto gracias al Acuerdo de Paz  con las FARC, 
todavía nos afecta por las acciones de otras guerrillas y/o grupos armados, 
asumiendo un rol ya no solo desde la economía del cuidado (proteger, cuidar, 
alimentar, criar) sino también de proveedoras del hogar, hemos desarrollado 
ciertas capacidades y saberes empíricos  en cuanto al cuidado y uso de la 
tierra, encaminados no solo a asegurar  una estabilidad económica básica y el 
autoabastecimiento, sino también promoviendo la seguridad alimentaria, el 
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cuidado del medio ambiente y como un ejercicio de resiliencia donde ambos 
seres, mujer  y naturaleza, pasan por un proceso de mutua recuperación.

Las mujeres que han sido víctimas del desplazamiento forzado llevan consigo 
los saberes y ejercicios de valoración de los recursos naturales y el medio 
ambiente de lo rural a lo urbano. Lo anterior puede impulsar una serie de 
liderazgos en las ciudades respecto al tema ambiental que incide en la 
transformación cultural de los lugares de recepción y con esto las mujeres 
sobrevivientes se perfilan como agentes de cambio que posicionan el 
desarrollo sostenible como un tema social y político.

Las mujeres y la industria extractiva

Teniendo en cuenta que las ecofeministas han planteado la conexión entre la 
explotación y usurpación de la madre tierra y la expropiación del cuerpo y la 
vida de las mujeres, los territorios y sus bienes naturales; se puede equiparar 
el extractivismo de los recursos naturales mediante la minería, la construcción 
de megaproyectos energéticos y demás, con la cosificación de nuestros 
cuerpos a partir de la maternidad forzada, el abuso sexual, la precariedad de 
nuestros derechos laborales, la violencia sexual, entre otros.

Por tanto, las mujeres como constructoras de paz y cuidadoras del medio 
ambiente debemos incidir en los espacios de toma de decisiones donde 
se determinan las acciones de los sectores económicos extractivistas que 
repercuten negativamente en los ecosistemas, como es el caso de la minería. 
Si bien es cierto que esta actividad genera ingresos a las comunidades, 
también debemos vigilar la manera en que se realiza, con el fin de minimizar 
el impacto negativo en la naturaleza y en la vida de las mujeres, nuestras 
familias y entornos.

Es preciso recordar que debido al abandono estatal y a las escasas medidas 
preventivas en cuanto a la explotación minera, cada vez son más nocivos los 
efectos de esta práctica sobre el medio ambiente y la salud de las mujeres. Esto 
se debe a la utilización de metales pesados como el mercurio y el plomo en 
la exploración y explotación minera en las inmediaciones de fuentes hídricas, 
contaminándolas y dejando su agua no apta para el consumo humano.

A lo largo de los años, se ha evidenciado las consecuencias negativas que la 
minería trae a su entorno, pues en las comunidades cercanas a actividades 
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extractivistas se presenta el aumento de acidez de los ríos, destruyendo el 
ecosistema acuático e impactando negativamente en la actividad pesquera. 
De este modo, aumentan las enfermedades en la piel, respiratorias, 
intoxicaciones a través de los alimentos y casos de malformación congénita.

Profundizando en los impactos negativos de la industria minero-energética 
sobre nosotras, nuestras familias y entornos, se puede evidenciar cómo debido 
a esta se exacerban los conflictos territoriales como el despojo de tierras de 
comunidades étnicas, el deterioro de las formas de vida tradicionales y de 
la salud pública, los cambios en la vocación productiva de la tierra y el estilo 
de vida de las comunidades campesinas. También, las empresas desconocen 
los procesos de consulta y participación de la comunidad y se estigmatiza la 
organización social y la protesta.

Por lo demás, la presencia de proyectos minero energéticos en el territorio 
genera entornos hostiles sobre todo para nosotras las mujeres, pues no 
solo se incrementa la criminalidad y el consumo de sustancias alucinógenas 
y alcohol, aumentando la violencia física y sexual hacia nosotras, también 
se intensifican las violencias de género, la presencia de enfermedades de 
transmisión sexual, la demanda de servicios sexuales y se generan cambios 
en nuestros roles productivos, accediendo a trabajos precarios al no poder 
continuar trabajando la tierra.

Para el movimiento de mujeres, se ha evidenciado que la presencia de grandes 
empresas en el territorio criminaliza la organización social, derivando en la 
desarticulación de nuestras organizaciones. Así pues, las dinámicas descritas 
anteriormente también impactan el entorno familiar, ya que el incremento 
de la violencia, el asesinato de nuestras parejas y las amenazas a nosotras 
destruyen los vínculos socio-afectivos, generando detrimento del tejido 
social.

Frente a esta problemática, las mujeres podemos plantear e impulsar fuentes 
de ingresos alternas, como el ecoturismo, las artesanías o productos naturales, 
que sumado a un acompañamiento técnico efectivo, pueda potencializar 
dichos emprendimientos hacia una mayor escala en el mercado con un 
mínimo impacto ambiental (CINEP, 2011).
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Las mujeres y la institucionalidad ambiental

Al reflexionar sobre el papel que hemos tenido históricamente en nuestros 
territorios y comunidades, yendo más allá del entornó doméstico, encon-
tramos que hemos hecho activismo comunitario, social y político. De este 
modo, podemos evidenciar el protagonismo que el movimiento de mujeres 
ha tenido en las luchas por la defensa del territorio y en las manifestaciones 
de pacifismo ante el abandono del Estado y desconocimiento de nuestros 
derechos.

Aquí, las mujeres contribuimos al fortalecimiento de la institucionalidad no 
solo haciendo incidencia para que los problemas ambientales se incluyan en 
las decisiones de política pública, sino también haciendo veeduría al accio-
nar propio de las instituciones y de la legislación que involucre temas ambi-
entales en su contenido. Así como denunciando las prácticas que impacten 
negativamente en los ecosistemas con el fin de garantizar el cuidado de la 
naturaleza y asegurar la supervivencia de nuestras comunidades.

En cuanto a este punto, también podemos incidir efectivamente en estos 
temas utilizando los mecanismos de participación existentes, como lo son la 
consulta popular, la consulta previa y las oportunidades de participación en 
el proceso de otorgamiento de licencias ambientales.

Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 5

Describamos las acciones que podemos emprender como mujeres y lideresas 
en dos sentidos, por un lado, sobre los retos que como mujeres tenemos 
hacia nosotras mismas en la protección de nuestros cuerpos, y de otro, sobre 
la defensa y protección de la naturaleza y sus riquezas en los territorios:
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Acciones de las mujeres ante los retos ambientales del Acuerdo de Paz
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Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

Mecanismos e instancias de participación para la Incidencia Política de  
las mujeres en la Paz sostenible

“…Pregonamos en nuestro activismo político de incidir en 
organizaciones sociales e instituciones estatales, de autofor-
marnos como feministas, como defensoras de derechos con 

enfoque diferencial y transversal en defensa de la dignidad, 
de la biodiversidad que incluye trabajar de formas distintas la 
tierra, la escuela, la ciencia; incluye, diversas formas de pensar 

y actuar para romper los monocultivos de la mente…”

(Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, 2011, pág. 49).

Existen en Colombia distintos mecanismos e instancias de participación 
respecto del tema ambiental, todos diseñados antes de la firma del Acuerdo 
final. Lastimosamente tanto las políticas públicas formuladas para el tema 
como los escenarios y mecanismos han sido subvalorados, poco utilizados e 
ignorados tanto por el Estado como por la sociedad civil.

A continuación, presentaremos los mecanismos de participación en el tema, 
algunas políticas públicas e instancias para la participación.

Dentro de los mecanismos de Participación ciudadana tenemos:

1. Consejos Territoriales de Planeación (Departamento Nacional de Pla-
neación – DNP, 2018).

Estos consejos fueron creados por disposición constitucional para garantizar 
la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas 
públicas a nivel territorial, en concordancia con el principio de planeación 
participativa. De este modo, en la Sentencia C 191 de 1996 se dictaminó que, 
teniendo en cuenta que uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones que los afecten de manera 
directa o indirecta, los planes de desarrollo deben ser lo más participativos 
posibles.

Así pues, luego de la formulación del borrador del Plan de Desarrollo, los 
CTP tienen un mes para hacerle observaciones, por lo que es necesario que 
la administración facilite recursos y medios que garanticen la participación 
ciudadana mediante audiencias, conversatorios, seminarios y demás. Es aquí 
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donde las mujeres tenemos la capacidad de participar de la formulación, 
implementación y evaluación de los planes y políticas públicas de nuestros 
territorios; y en este caso, hacer especial énfasis y veeduría a las actividades 
y/o proyectos que afecten nuestros territorios, comunidades, familias y 
cuerpos, velando por su preservación y cuidado.

Las normas y/o leyes que componen este mecanismo son:

- Art. 340 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que los 
CTP harán parte del Sistema Nacional de Planeación.

- Ley 152 de 1994, en la que se dictaminan la composición y funciones de 
los CTP.

- Sentencia C-191/96, mencionada anteriormente.

- Sentencia C-524/03, la cual afirma que la función consultiva de los CTP no 
se agota en la fase de discusión de los planes, sino que continúa en las 
etapas siguientes como la modificación.

2. Consulta popular (Semana Sostenible - Sección impacto, 2017).

Es uno de los 7 mecanismos que contempla la Constitución del 91 para 
garantizar el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos. Busca 
que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o 
municipal.

Cómo opera:

La Ley 134 de 1994 establece que una consulta popular es una pregunta de 
carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 
municipal, distrital o local, según sea el caso; sometida a consideración del 
pueblo para que éste se pronuncie al respecto.

Aunque los mandatarios de cada nivel son los encargados de convocar la 
consulta, esta también puede surgir de iniciativas ciudadanas respaldadas 
por firmas. Para que el resultado de las votaciones sea válido debe participar 
al menos la tercera parte del censo electoral y ganará la opción que tenga la 
mitad más uno de los votos.

Desde que en diciembre de 2013 Casanare votó en contra de la exploración 
petrolera en su territorio, la consulta popular se ha vuelto muy relevante 
sobre todo para esos casos.
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Si queremos profundizar podemos consultar

3. Consulta previa (Facultad de Jurisprudencia)

Es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás 
grupos étnicos de participar en la toma de decisiones, legislativas o 
administrativas, que impacten en sus territorios. Esto se fundamenta no solo 
en el derecho que tienen los pueblos de protección sobre su integridad 
cultural, social, económica, también su derecho a participar activamente en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y/o regional que los afecte directamente según lo descrito en el Art. 
7 del Convenio 169 de la OIT.

La sentencia SU 039 de 1997 describe los parámetros para la realización 
de las consultas previas. Se debe tener en cuenta que este es un derecho 
colectivo que debe responder al principio de buena fe y se debe realizar 
antes de tomar cualquier decisión o realizar cualquier procedimiento 
administrativo o legislativo. Debe hacerse a través de un proceso público, 
especial y obligatorio en el cual se garantiza el debido proceso (principio 
de oportunidad, comunicación intercultural y bilingüismo); y se garantiza el 
acceso a información veraz, clara y oportuna.

Si queremos profundizar podemos consultar

Consultas populares, su estado en el país y el balance del 2017

https://justiciaambientalcolombia.org/2018/02/06/consultas-po-pu-
lares-su-estado-en-el-pais-y-que-paso-en-2017/

La Corte Constitucional manifestó que la Consulta Previa se constituye como 
derecho fundamental pues “la explotación de los recursos naturales en los 
territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado 
debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades 
indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad 
por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para 
asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la 
explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la 
comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación…”
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Oportunidades de participación ciudadana en el proceso de otorgamiento 
de licencias ambientales (Red por la Justicia Ambiental en Colombia) 

“Las licencias ambientales son la autorización que concede la 
autoridad ambiental competente, para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que pueda generar deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al ambiente, o modificar de manera notoria 
el paisaje” (Red por la Justicia Ambiental en Colombia, 2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, existen dos momentos en los que la comunidad 
puede participar en este proceso:

a. Audiencia pública: reunión con la comunidad con el fin de exponer la 
información relacionada con la licencia ambiental a otorgar. Su objetivo 
es recibir información, opinión y documentos en cuanto al tema, que 
deberán ser tenidos en cuenta por la autoridad ambiental. Esta reunión se 
puede realizar cuando se violen los requisitos del proyecto o en cualquier 
momento antes de que se otorgue la licencia y la solicita el procurador o 
delegado de asuntos ambientales, el defensor del pueblo, el Ministerio de 
Ambiente, los directores generales de las demás autoridades ambientales, 
100 personas de la jurisdicción afectada por el proyecto o 3 entidades sin 
ánimo de lucro.

“De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar 
la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de 
otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como 
es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las 
referidas decisiones. La participación de las comunidades indígenas en 
las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de 
los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la 
referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere 
la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento 
que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y 
cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su 
subsistencia como grupo social”.

Consulta previa: derecho fundamental de los pueblos indígenas. 
Colombia: falta de voluntad política para aplicar la consulta. (Pág. 8) 
http://www.noticiasaliadas.org/objetos/informe/14PE_consulta_na.pdf
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La reunión se solicita ante la autoridad ambiental con el nombre e 
identificación de los solicitantes, domicilio, identificación del proyecto, 
obra o actividad a realizar; y la motivación de esta.

b. Tercer interviniente: la ley dispone que cualquier ciudadano podrá inter-
venir en los procedimientos ambientales. De este modo, la persona in-
teresada debe presentar a la autoridad ambiental un escrito motivado, 
junto con su identificación, solicitando participación en el proceso como 
tercero interviniente.

Algunas herramientas conceptuales que nos ayudarán a tener mejor comp-
rensión de los mecanismos de participación se encuentran en el “Glosario 
para incidir en la implementación del Acuerdo de Paz”, el cual se encuentra 
como Anexo 3 de este documento. 

Algunas Instancias para la Incidencia política

Consejo Nacional Ambiental

Creado en la Ley 99 de 1993, este consejo tiene como objetivo la 
participación y coordinación intersectorial en la gestión ambiental nacional. 
Lo integran nueve ministros (Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Desarrollo, 
Minas y Energía, Educación, Transporte, Defensa y Comercio Exterior) y 16 
representantes de la sociedad civil; además del DNP, Defensoría, Contraloría, 
representante de la rama ejecutiva a nivel departamental y municipal, el 
Consejo Nacional de Oceanografía, un representante de las comunidades 
indígenas y otro de las comunidades negras; y representantes de los sectores 
productivos. Gracias a este se han discutido temas importantes en cuanto al 
manejo de la biodiversidad en el país.

Consejo Nacional del Agua (Decreto 585 de 2017)

Se creó con el objetivo de coordinar y articular las políticas, planes y programas 
de las entidades del Estado con la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico. Si bien los miembros con voz y voto son los ministros de 
Medio Ambiente, Minas, Agricultura, Vivienda, Salud y el director del DNP; a 
las sesiones del consejo podrán asistir personas de la sociedad civil, naturales 
o jurídicas, con el fin de discutir aspectos relevantes en cuanto al medio 
ambiente.
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Políticas medioambientales: escenarios para la incidencia política de las 
mujeres.

Algunas de las políticas públicas medioambientales en Colombia son la 
Política Nacional de Biodiversidad, la Política de participación social en la 
conservación y la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos. Esta son las políticas más generales y por medio 
de las cuales se intenta por un lado tramitar los problemas ambientales más 
estructurales y por el otro promover la participación de la ciudadanía en la 
solución a dichos problemas en Colombia.

- Política Nacional de Biodiversidad: esta política se crea con el fin de 
hacer realidad lo planteado en la Ley 164 de 1994, que ratifica el 
Convenio sobre Diversidad Biológica, y busca no solo la conservación 
de la biodiversidad del país, también el uso sostenible de esta y la 
participación justa y equitativa de los beneficios de su uso.

Es una política de Estado, lo que significa que es atemporal y asegura 
la defensa de la biodiversidad sin importar el gobierno de turno. 
Dentro de sus principios se encuentra la participación de la sociedad 
civil en la toma de decisiones, ya que esta política tiene un enfoque 
intersectorial y de descentralización, teniendo en cuenta el territorio. 
Por esta razón, tanto el Ministerio de Ambiente como las Corporaciones 
Autónomas Regionales crearán mecanismos de participación y 
apoyarán las iniciativas de las comunidades y organizaciones locales 
y regionales – CAR en cuanto a la conservación, vigilancia y manejo 
del medio ambiente.

- Política de participación social en la conservación: Esta política 
se plantea con el fin de desarrollar estrategias de protección de la 
biodiversidad desde todas las esferas de la sociedad, en cabeza 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y mediante la 
implementación de estrategias educativas que ayuden a incentivar el 
cuidado y buen uso de la naturaleza. Entre los principios no solo está 
la promoción de procesos participativos desde y para la sociedad 
civil y la coordinación interinstitucional, también se busca contribuir 
a la solución pacífica de conflictos y a la construcción social de paz 
teniendo como eje central el respeto por los DDHH, asegurando el 
acceso a un ambiente sano.
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- Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos: Se plantea como una política de Estado que 
promueve el mejoramiento de la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos a nivel nacional, regional, local y transfronterizo, a través 
de la acción conjunta del Estado, el sector productivo y la sociedad 
civil.

Se busca la participación de la ciudadanía en todos los procesos de 
administración pública, desde el diseño de políticas públicas hasta el 
control social y la veeduría ciudadana de la gestión.

Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 6

1. ¿En mi territorio se llevan a cabo acciones de defensa ambiental bajo los 
mecanismos de consulta previa, de proceso de otorgamiento de licencias 
ambientales o consulta popular? ¿Cuáles y sobre qué conflictos?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

2. ¿Mi organización ha participado de estos procesos? ¿Cómo ha sido la 
participación?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Reflexiones y Aprendizajes

¡Recojamos en este momento todos nuestros saberes y articulemos!

“Es perentorio contribuir a reflexionar e incidir en lo público 
que somos un sistema cuerpo-territorio que habitamos 
y nos habita como seres sentipensantes por un mundo 
que no siga expropiando el cuerpo de las mujeres ni la 

Biodiversdad de la que somos parte” 

(Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, 2011, 
pág. 22).

Si bien el Acuerdo de Paz no contempló de manera específica el tema 
ambiental, esto no es impedimento para que la ciudadanía y en específico 
las mujeres y sus organizaciones, seamos veedoras de una implementación 
acorde a los principios de preservación, protección y defensa de la riqueza 
ambiental, del manejo controlado y técnico de los recursos naturales y acorde 
a las necesidades de los territorios y sus comunidades.

En este sentido y teniendo en cuenta la riqueza ambiental del territorio, 
las afectaciones identificadas y los impactos en la vida y el cuerpo de las 
mujeres, emprendamos el reconocimiento de algunos elementos para la 
construcción de una AGENDA AMBIENTAL con la que podamos incidir en 
los distintos escenarios o instancias de la institucionalidad estatal, así como 
en los procesos político partidistas, del movimiento social y electorales.

a. Escojamos uno de los temas generales que contiene la Agenda Ambiental 
en Colombia:

- Explotación de Recursos Naturales: minerales, hidrocarburos, madereros.

- Preservación de la Biodiversidad: preservación de especies.

- Cuidado del agua: ahorro, contaminación y acceso a agua potable.

- Autonomía, Soberanía y Seguridad Alimentaria: defensa de procesos 
de producción, comida saludable y culturalmente adecuada, 
comercialización de productos autóctonos.

- Autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios: fumigaciones, 
ordenamiento territorial, autoridades y gobiernos de diversidad étnica.
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- Participación plena de las comunidades en la gestión ambiental: consulta 
previa, Consulta popular, participación ciudadana en las licencias 
ambientales.

- Educación y cultura ambiental: Manejo de residuos, relación individuo-
naturaleza, pedagogía para la preservación ambiental.

b. Construyamos en 4 pasos los elementos básicos de nuestra agenda 
ambiental:
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Anexos módulo 2

ANEXO 1: Glosario para comprender la riqueza ambiental

- Ambiente: región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra 
un ser u objeto. El ambiente de un individuo comprende dos tipos de 
constituyentes: 1. El medio puramente físico o abiótico, en el cual él 
existe (aire, agua) y 2. El componente biótico que comprende la materia 
orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de la 
región, incluida la población específica a la que pertenece el organismo.

- Área de reserva forestal: son áreas de reserva forestal las extensiones 
territoriales que, por la riqueza de sus formaciones vegetales y la 
importancia estratégica de sus servicios ambientales, son delimitadas y 
oficialmente declaradas como tales por el Estado, con el fin de destinarlas 
exclusivamente a la conservación y desarrollo sustentable. Ejemplo: el 
Amazonas biogeográfico, el Cocuy.

- Área protegida: zona especialmente seleccionada con el objetivo de 
lograr la conservación de un ecosistema, de la diversidad biológica y 
genética, o una especie determinada. Se trata de una porción de tierra 
o agua determinada por la ley, de propiedad pública o privada, que es 
reglamentada y administrada de modo de alcanzar objetivos específicos 
de conservación.

Dentro de las áreas protegidas en Colombia se encuentran:

a) Parque Nacional Natural: es un área que agrupa una diversidad de 
ecosistemas que no han sido alterados por la explotación u ocupación 
humana, y que contienen riqueza de flora y fauna con alto valor científico, 
educativo, estético y recreativo.
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b) Reserva Natural: también conocida como reserva ecológica, es un área 
con condiciones primitivas de flora y fauna destinada a la conservación, 
investigación y estudio de sus riquezas ambientales.

c) Área Natural única: es un escenario natural raro, según la definición 
de Parques Nacionales Naturales, pues cuenta con características 
geológicas o de flora, especiales y particulares.

d) Santuario de Flora: área dedicada a preservar especies vegetales de 
alta importancia para la flora nacional.

e) Santuario de Fauna: área dedicada a preservar especies de animales 
silvestres de alta importancia para la fauna nacional.

f) Distrito de Manejo Integrado: es un espacio geográfico donde los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función (es decir, 
no se transforman ni se reemplazan) y es delimitado para planificar, 
regular y preservar el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales 
y culturales.

- Asentamiento: instalación provisional, generalmente permitida por 
el Gobierno, de colonos o agricultores, en tierras destinadas casi 
siempre a expropiarse. Actualmente, se ha extendido su uso al 
ámbito urbano.

- Biodiversidad: se entiende como la variabilidad de los organismos 
vivos de cualquier fuente, y la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y los complejos ecológicos que forman parte. 
BIOREGIÓN Territorio definido por la combinación de criterios 
biológicos, sociales y geográficos, más bien que por consideraciones 
geopolíticas; en general, un sistema de ecosistemas relacionados, 
interconectados. (Planificación bio-regional). “Conjunto de flora y 
fauna que posee un territorio”.

- Bosque natural: ecosistema compuesto por árboles y arbustos con 
predominio de especies autóctonas, en un espacio determinado y 
generados espontáneamente por sucesión natural.

- Bosque húmedo tropical: bosque de tierras bajas ubicado en las 
zonas tropicales del planeta, en el cual llueve copiosamente durante 
casi todo el año. Ejemplo: gran parte de la Amazonía y el Chocó 
biogeográfico.

modulo 1 actoria politica 2022.indd   99modulo 1 actoria politica 2022.indd   99 29/09/22   2:59 p.m.29/09/22   2:59 p.m.



100

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 2
. 
El

 r
o
l 

d
e
 l
a
s 

m
uj

e
re

s 
y
 l
a
 d

im
e
n
si

ó
n
 

a
m

m
b
ie

n
ta

l 
d
e
 l
a
 c

o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

e
 p

a
z 

te
rr

it
o
ri
a
l

- Bosque primario: no ha sido intervenido por la acción humana.

- Corredores biológicos: El término de corredor biológico se utiliza 
para designar un espacio en donde se unen dos o más ecosistemas, 
paisajes o hábitats que fueron desconectados debido a las diversas 
actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la urbanización 
o, inclusive, las obras de infraestructura como las carreteras o represas. 
Por medio de estos pasajes, los animales pueden trasladarse de un 
territorio a otro y buscar nuevas oportunidades para su supervivencia, 
pues factores como el calentamiento global, la escasez de comida o 
el choque con humanos los obligan a desplazarse.

- Muchas veces, los corredores biológicos son utilizados para unir 
dos áreas protegidas existentes. Tal podría ser el caso del Corredor 
Biológico Mesoamericano, el cual une varías áreas protegidas 
de México, Centroamérica y el Caribe. Además, cuando existen 
poblaciones humanas en medio de ellos, los corredores biológicos 
se prestan como una oportunidad para la enseñanza de trabajos 
sostenibles que no transformen los paisajes y mantengan el flujo de 
vida entre un ecosistema y otro.

Dependiendo de sus funciones y del espacio del que dispongan, los 
corredores biológicos pueden ser:

a. Macro corredores: son de al menos cinco kilómetros de ancho y 
funcionan para restaurar conexiones de grandes unidades geográficas 
que varían en climas y ecosistemas.

b. Corredores biológicos: su anchura está entre uno y cinco kilómetros y 
se crean cuando buscan mantener el contacto entre dos ecosistemas.

c. Corredores de conservación: tienen aproximadamente un kilómetro 
de ancho y se utilizan cuando la fragmentación ya está muy avanzada.

- Ecosistema: conjunto de elementos bióticos, físicos y sistémicos que 
intervienen en un paisaje y en la relación de los individuos presentes 
en él. Ejemplo: ecosistema marino, desértico, forestal.

- Fauna silvestre: se denomina al conjunto de organismos de 
especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto 
de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han 
regresado a su estado salvaje.
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- Flora: conjunto de plantas, arbustos y árboles que se encuentran en 
un área determinada.

- Hábitat: zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones de 
vida que una determinada especie necesita para sobrevivir. El medio 
ambiente en el que vive un organismo. Este vocablo puede referirse 
también al organismo y al medio físico existente en determinado 
lugar.

- Medio ambiente: es el entorno en el cual opera una entidad 
gestionada, incluyendo tanto los elementos inanimados como los 
seres humanos y otros sistemas bióticos.

- Páramo: este ecosistema andino se presenta en altura superiores a 
los 3.000 metros sobre el nivel del mar y su principal característica es 
la ausencia de árboles que puedan conformar un dosel propiamente 
dicho. Aquí la vegetación está compuesta básicamente por pajonales 
con presencia de frailejones, chusques y un tipo especial de vegetación 
que se encuentra en las lagunas y turberas. Ejemplo: Sumapaz, 
Chingaza, Santurbán, Cocuy.

- Piedemonte:  se refiere a cualquier región o ecosistema que 
se encuentre justo en la base o en las faldas de las montañas o 
cordilleras. En Colombia tenemos el Piedemonte Andino Amazónico 
que corresponde a los departamentos del Huila, Nariño, Caquetá y 
Putumayo; el Piedemonte Llanero, ubicado en Casanare y el Meta, y 
finalmente, el Piedemonte Pacífico que cubre los terrenos de Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca y Chocó. La importancia de estos lugares en 
términos de conservación y planeación territorial es enorme, pues 
gracias a que son lugares de transición entre las montañas y las 
planicies que las rodean, presentan una riqueza biológica inigualable.

- Recursos hídricos: recursos disponibles o potencialmente disponibles, 
en cantidad y calidad suficientes, en un lugar y en un período de 
tiempo dados, apropiados para satisfacer una demanda identificable.

- Recursos naturales: cualquier factor del ambiente natural que puede 
significar algún provecho al hombre tales como el agua, el suelo, los 
minerales, la vegetación, los montes, el relieve, los animales y toda 
forma de vida silvestre, inclusive su arreglo estético. Son los elementos 
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naturales de los ecosistemas, cuyas cualidades les permiten satisfacer, 
en forma directa o indirecta, necesidades humanas.

- Recursos renovables: un recurso renovable es un recurso natural que 
se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a 
la del consumo por los seres humanos. La radiación solar, las mareas, 
el viento son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a 
largo plazo. Los recursos renovables también incluyen materiales como 
madera, papel, cuero, etc. si son cosechados en forma sostenible. 
Algunos recursos renovables como la energía geotérmica, el agua 
dulce, madera y biomasa deben ser manejados cuidadosamente para 
evitar exceder la capacidad regeneradora mundial de los mismos. Es 
necesario estimar la capacidad de renovación (sostenibilidad) de tales 
recursos.

- Recursos no renovables: un recurso no renovable es considerado 
como un recurso natural el cual no puede ser producido, cultivado, 
regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa 
de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades 
fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza 
puede recrearlos.

- Sabanas: grandes extensiones de tierras predominantemente planas 
las cuales presentan una vegetación dominada por pastizales.  
Ejemplo: los llanos orientales.

- Subpáramo: en este ambiente predominan los arbustos y árboles 
pequeños propios de la selva andina, los cuales forman mosaicos 
con la vegetación del páramo. Espacio entre el bosque andino y el 
páramo.

- Selva Andina o Bosque Andino: situada generalmente entre los 
2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, esta selva presenta árboles 
con tallas que no pasan de los 25 metros de altura, con ramas más 
bien cortas y troncos retorcidos. Otra característica de este bosque es 
la abundancia de epífitas y musgos.

- Servicios Ecosistémicos: Cuando hablamos de los servicios 
ecosistémicos, nos referimos a todos los beneficios que nos brinda la 
naturaleza. Estos se pueden dividir en cuatro grandes grupos:
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g) Servicios culturales:   son   aquellas   riquezas   inmateriales que   nos   
sirven   para   construir   nuestra    vida    social. Algunos ejemplos son 
la recreación y el ecoturismo.

h) Servicios de regulación: son aquellos bienes producidos por la 
regulación de los ecosistemas. Entre ellos puedes encontrar la 
regulación de la calidad del aire o la fertilidad de los suelos.

i) Servicios de aprovisionamiento: son los productos consumibles. 
Entre los más importantes están el agua y los alimentos.

j) Servicios de sostenimiento: son los bienes necesarios para que los 
otros servicios sigan existiendo. Entre ellos, el ciclo de los nutrientes 
o la formación de suelos. Prácticamente, los servicios ecosistémicos 
sostienen toda la vida como la conocemos y son vitales para nuestra 
supervivencia y por eso es tan importante cuidar el capital natural que 
los produce.

ANEXO 2: Glosario para comprender los problemas ambientales

- Barequeo: esta es una actividad popular de los habitantes de terrenos 
aluviales actuales. Se entiende que esta actividad se contrae al lavado 
de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria 
o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales 
preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será permitida la 
recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares 
a los que se refiere el presente artículo.

- Deforestación: ocurre cuando hay una disminución en la superficie 
cubierta de bosque. Existen distintas causas que originan esta pérdida 
de bosque:

a) Antrópicas: ocasionadas por el hombre como la agricultora migratoria: 
un proceso de tala y quema de hectáreas de bosque para que la 
ceniza fertilice el suelo y se puedan dar cultivos agrícolas o se cambie 
el uso del suelo para la ganadería.

b) Procesos naturales: incendios forestales que pueden ser causados por 
el ser humano o por la caída de rayos, entre otras cosas.

- Calentamiento global: la concentración de dióxido de carbono en 
la atmósfera, el principal gas invernadero, no para de subir. Desde 
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el comienzo de la era industrial ha pasado de 280 a 350 ppm (partes 
de CO2 por millón de partes de aire). Para finales de siglo se estiman 
cifras que llegan hasta 450 ppm. Otros gases como el metano, 
contribuyen a reforzar el efecto invernadero: cuantas más moléculas 
floten en el aire, tanto más calor quedará atrapado en la atmósfera. Si 
sigue aumentando el nivel de CO2, metano y gases que ensanchan 
el agujero de la capa de ozono, los actuales 15° promedio podrán 
ascender fácilmente unos puntos más en treinta o cincuenta años. 

   La actividad humana está forzando el calentamiento terrestre: los 
incendios de bosques y la quema de combustibles inyectan a la 
atmósfera 3500 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono. 
Por su parte los 1200 millones de cabezas de ganado que hay en el 
mundo y los cultivos de arroz, desprenden grandes cantidades de 
metano.

- Círculo de pobreza: expresión aplicada a la situación generada 
en ciertos países o regiones para indicar la dificultad del problema 
ambiental y social que los aqueja. Este ciclo se caracteriza por 
la degradación de los recursos naturales, baja productividad, 
estancamiento agrícola, pobre tecnología, ingresos precarios de los 
habitantes, desnutrición, analfabetismo, altos índices de natalidad, 
mortalidad y morbilidad elevada, migración del campo a la ciudad y 
descomposición social.

- Contaminación: liberación de sustancias que, de manera directa o 
indirecta, causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los seres 
humanos debido a  contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos que 
entorpecen o perjudican la vida, la salud y el bienestar del hombre, la 
fauna y la flora; que degradan la calidad del ambiente y en general, el 
equilibrio ecológico y los bienes particulares y públicos.

- Crisis ecológica: perturbación general del ambiente, gestada por ser 
humano y/o los fenómenos naturales. Sumada a una crisis política, 
económica e incluso de un pueblo, a la incapacidad de planificación, 
el abuso y destrucción de los recursos naturales y la explotación del 
ambiente más allá del soporte y recuperación, esta crisis puede llevar a 
una situación de desastre general que origina hambruna, migraciones 
multitudinarias, eco-refugiados y desorden social.
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- Degradación: pérdida de las cualidades de un ecosistema que incide 
en la evolución natural del mismo, provocando cambios negativos en 
sus componentes y condiciones como resultado de las actividades 
humanas. Se distinguen los siguientes tipos: a) Degradación 
irreversible: Cuando la alteración y/o destrucción del ecosistema y 
sus componentes, tanto naturales como artificiales, resulta de tal 
magnitud que parte o la totalidad del ambiente afectado no puede 
restaurarse. b) Degradación corregible: Cuando la alteración y/o 
destrucción parcial del ecosistema y sus componentes, tanto naturales 
como artificiales, resulta de tal magnitud que parte o la totalidad 
del ambiente puede restaurarse y recuperarse con procedimientos 
y/o tecnologías adecuadas. c) Degradación incipiente: Cuando la 
alteración y/o destrucción parcial del ecosistema y sus componentes, 
tanto naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que parte 
o la totalidad del ambiente puede recuperarse sin la intervención 
de procedimientos o tecnología especiales, siendo suficiente a ese 
efecto el cese temporal o definitivo de la actividad deteriorante.

- Efecto invernadero: los rayos solares calientan la superficie de la 
tierra. El calor, que tiende a ser remitido al espacio se encuentra con 
los denominados “gases invernadero” disueltos en el aire, que lo 
atrapan a mitad de camino, calentando la atmósfera.

- Emisión: es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes 
del aire desde la fuente a la atmósfera libre. El punto o la superficie 
donde se efectúa la descarga se denomina “fuente”. Este término se 
utiliza para describir la descarga y el caudal de esa descarga. Acto 
de depósito en el ambiente de energía electromagnética, partículas 
radioactivas y en general, contaminantes. Ejemplo: gases de los 
buses, humo de la industria.

- Minería a cielo abierto: la minería a cielo abierto es una actividad 
industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo 
y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. 
Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en 
relación con la cantidad del material removido. Este tipo de minería 
utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, 
que permite recuperar los metales del resto del material removido. 
Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque 
grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como 
parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 
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150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. Para 
extraer 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover 
y destruir una tonelada (2 mil libras) de suelo.

- Minería a granel: cualquier método mecanizado de minería a gran 
escala que involucre la remoción de miles de toneladas/día, con un 
relativamente reducido número de personal.

- Minería Aluvial: actividades y operaciones mineras adelantadas en 
riberas o cauces de los ríos.

- Minería de Subsistencia o artesanal: minería desarrollada por 
personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción 
de minerales mediante métodos rudimentarios y que en asocio con 
algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia.

- Minería formal: conformada por unidades de explotación de tamaño 
variable, explotadas por empresas legalmente constituidas.

- Minería ilegal: es la minería desarrollada sin estar inscrita en el 
Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la 
minería desarrollada de manera artesanal e informal, al margen de 
la ley. También incluye trabajos y obras de exploración sin título 
minero. Incluye minería amparada por un título minero, pero donde 
la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada 
en la licencia.

- Minería informal: constituida por las unidades de explotación 
pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de 
registros contables.

- Minería legal: es la minería amparada por un título minero, que es 
el acto administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho 
a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad 
nacional, según el Código de Minas. El titulo minero deberá estar 
inscrito en el Registro Minero Nacional.

- Minería ocasional: la extracción ocasional y transitoria de minerales 
industriales a cielo abierto, que realicen los propietarios de la superficie, 
en cantidades pequeñas y a poca profundidad y por medios manuales, 
no requerirá de concesión del Estado. Esta explotación ocasional 
solamente podrá tener como destino el consumo de los mismos 
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propietarios, en obras y reparaciones de sus viviendas e instalaciones, 
previa autorización del dueño del predio. Todo otro destino industrial 
o comercial que le den a los minerales extraídos, al amparo de este 
artículo, les está prohibido.

- Minería subterránea: actividades y operaciones mineras desarrolladas 
bajo tierra o subterráneamente.

- Socavón: labor labrada en la ladera de un cerro y que se interna hacia 
su interior en forma paralela al horizonte.

- Vertimiento: conjunto de materiales de desecho que se vierten 
en algún lugar, especialmente los procedentes de instalaciones 
industriales o enérgicas. Según el diccionario de Oxford se refiere 
a “depositar desecho en las fuentes hídricas como lagos, ríos, 
quebradas, etc.” Ejemplo: escombros o basura en los ríos. 

ANEXO 3: Glosario para incidir en la implementación del Acuerdo

- Aforestación: plantar árboles en una zona donde no existía bosque 
anteriormente.

- Agricultura sustentable: es la actividad agropecuaria que se apoya 
en un sistema de producción que tenga la aptitud de mantener su 
productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo, cumpliendo 
los requisitos de abastecer adecuadamente de alimentos a precios 
razonables y de ser suficientemente rentable como para competir con 
la agricultura convencional; y además el ecológico de preservar el 
potencial de los recursos naturales productivos.

- Bosques plantados: son aquellos que el hombre sí ha intervenido con 
procesos de reforestación –es decir, siembra de nuevos árboles– hasta 
el punto de cambiar su estructura y su funcionamiento. Comúnmente, 
este tipo de bosques es bastante simétrico: tiene distancias exactas 
entre los árboles y maneja un máximo de dos especies, todas de la 
misma edad. Este tipo de plantación puede tener dos objetivos: la 
producción o la protección. Existen dos tipos:

a) Bosques plantados para la producción: son aquellos donde las 
plantaciones de especies nativas o implantadas se dan con el fin de 
producir materias primas para el consumo del hombre.

modulo 1 actoria politica 2022.indd   107modulo 1 actoria politica 2022.indd   107 29/09/22   2:59 p.m.29/09/22   2:59 p.m.



108

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 2
. 
El

 r
o
l 

d
e
 l
a
s 

m
uj

e
re

s 
y
 l
a
 d

im
e
n
si

ó
n
 

a
m

m
b
ie

n
ta

l 
d
e
 l
a
 c

o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

e
 p

a
z 

te
rr

it
o
ri
a
l

b) Bosques plantados para la protección: son aquellos donde las 
plantaciones de especies nativas o implantadas se dan con el fin 
cuidar los suelos, el agua y toda la diversidad biológica del sector.

- Bosques seminaturales: son aquellos donde se han realizado 
plantaciones únicamente de especies nativas o se han hecho procesos 
de regeneración natural asistida –que incluye la eliminación de plantas 
parásitos, interferencia biótica de los alimentos, entre otras–, con el 
fin de mantener el paisaje y su funcionamiento.

- Conservación: gestión dirigida a la preservación y uso racional de 
los recursos naturales, para asegurar el mejor beneficio que tiende 
al desarrollo sustentable de la sociedad. Es la administración 
del uso humano de la biosfera de modo que pueda producir los 
mayores beneficios sustentables para las generaciones actuales y 
a la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de las futuras. En consecuencia, la conservación es 
positiva y comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización 
sustentable, la restauración y el mejoramiento del entorno natural.

- Conservación de la biodiversidad: es la gestión de las interrelaciones 
humanas con los genes, las especies y los ecosistemas, a fin de producir 
los mayores beneficios para la generación actual y a la vez mantener 
sus posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
futuras generaciones; sus elementos consisten en salvar, estudiar y 
utilizar la biodiversidad.

- Desarrollo sostenible: la satisfacción de las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

- Ecofeminismo: es una filosofía y una práctica feminista que nace de 
la cercanía de mujeres y naturaleza, y de la convicción de que nuestro 
sistema “se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio 
de la subordinación de las mujeres, de la colonización de los pueblos 
“extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza.”

- Economía circular: conocida por sus tres “r” (reducir, reusar y reciclar), 
la economía circular es un modelo económico eco amigable que 
pretende alargar la vida útil de los productos sólidos y volverlos un 
recurso. Esto en contraposición a la economía lineal que nos rige en 
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la actualidad y que produce tantos desechos que el mundo se está 
llenando de basura.

- Impacto ambiental: cualquier cambio neto, positivo o negativo, que 
provoca sobre el ambiente como consecuencia indirecta, de acciones 
humanas susceptibles de producir alteraciones que afecten la salud, 
la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos 
ecológicos esenciales.

- Preservación: mantenimiento en su estado original de un recurso 
natural, una estructura o situación que ha sido heredada del pasado, 
sin cambios en su existencia.

- Protección ambiental: toda acción personal o comunitaria, pública o 
privada, que tienda a defender, mejorar o potenciar la calidad de los 
recursos naturales, los términos de los usos beneficiosos directos o 
indirectos para la comunidad actual y con justicia prospectiva. 

- Recuperación: restituir un ecosistema o población a su condición 
natural.

- Reserva: zona o grupo de recursos cuya explotación o uso se impide 
o regula por ley, pues se la considera de importancia en cuanto a 
necesidades futuras, para mantener la biodiversidad y como zonas de 
protección de Parques Nacionales.

- Reforestación: volver a plantar árboles en una zona donde existía 
bosque.

- Reservas Naturales de la Sociedad Civil: es la parte o el todo del área 
de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural 
y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de 
los recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de 
acuerdo a reglamentación, con la participación de las organizaciones 
sin ánimo de lucro de carácter ambiental. Ejemplo: Reserva el Arrayán.

- Restauración Ecológica: recuperar un ecosistema degradado por 
diferentes factores. Este proceso busca aumentar la biodiversidad 
típica de la zona, incluir especies que no necesariamente estaban ahí 
para mejorar los servicios de la naturaleza.
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- Silvicultura: cultivos de los bosques o montes. Conjunto de técnicas 
y conocimientos relativos al cultivo de los bosques o montes.

- Tecnologías limpias o ambientalmente sanas: son los procesos y 
productos que protegen el ambiente, son menos contaminantes, 
usan todos los recursos en forma más sustentable, reciclan más de 
sus residuos y productos y manejan los desechos residuales de una 
manera más aceptable.
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lOBJETIVO GENERAL: Consolidar los procesos de incidencia política de las 

mujeres en las políticas públicas y en la implementación del Acuerdo de Paz 
en los territorios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Afianzar de manera colectiva y participativa la agenda política de las 
mujeres en el territorio.

2. Fortalecer los elementos contextuales, conceptuales y técnicos de la 
incidencia política de las mujeres en las políticas públicas de DDHH, 
Mujer y Género y en el Acuerdo de Paz.

3. Brindar herramientas para la incidencia política de las mujeres en las 
Políticas Públicas y la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio.

4. Conocer la relación entre la incidencia política y la participación social y 
política de las mujeres 

GUÍA METODOLÓGICA

Este módulo se desarrollará en tres partes fundamentales. En la primera 
trabajaremos alrededor de la agenda de paz de las mujeres en los territorios 
y la incidencia política feminista; en la segunda nos concentraremos en los 
elementos conceptuales, contextuales y técnicos para la incidencia política 
feminista tanto en políticas públicas como en la implementación del Acuerdo 
de Paz; y en la tercera parte abordaremos lo que significa la participación 
social y política de las mujeres, con especial énfasis en las mujeres indígenas 
y afrodescendientes.

Ruta de trabajo:

1. Saberes previos ¿qué conocemos de la incidencia política feminista en 
la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de paz terri-
torial?

MÓDULO 3. 
Agenda de paz de las mujeres 
y su incidencia política para la 

implementación del Acuerdo y la 
construcción de Paz territorial 
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2. Elementos contextuales, conceptuales y técnicos.

- La agenda de paz de las mujeres: ¿por qué es importante una 
agenda de paz de las mujeres? ¿cuáles son los ejes de la agenda a 
nivel nacional y territorial?

- Incidencia política feminista: ¿para qué hacer incidencia política 
feminista? Ruta metodológica para la incidencia política.

- Algunos Escenarios de Incidencia política feminista en contextos 
de construcción de paz

a. Las políticas públicas: un escenario de incidencia para la materialización 
de los derechos de las mujeres.

b. Implementación del Acuerdo de Paz: un escenario para la incidencia 
en la construcción de paz territorial.

c. Espacios de participación social y política de las mujeres: participación 
de mujeres indígenas y afrodescendientes. 

3. Del discurso a la práctica. Realizaremos ejercicios prácticos para afianzar 
conceptos y construir herramientas de cada uno de los componentes.

4. Reflexiones y aprendizajes. Se plantea un ejercicio que puedan 
realizar al interior de las organizaciones donde recojan integralmente los 
aprendizajes del módulo para su trabajo político, social y electoral.

Jornada 1. La agenda de paz de las mujeres y su  incidencia política 
feminista

Saberes previos

¿Qué conocemos de la incidencia política feminista en la defensa de los 
derechos de las mujeres y la construcción de paz territorial?

Ejercicio 1.

1. ¿Cuáles son los ejes generales de la Agenda de Paz de las mujeres en mi 
departamento y/o municipio?
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. En mis palabras ¿qué entiendo por incidencia política de las mujeres?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. ¿He participado de alguna política pública en el territorio?, ¿en cuál (es)?, 
¿cuál ha sido mi participación?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. ¿He incidido en la implementación de los Acuerdos de Paz en el 
territorio?, ¿en cuáles puntos del Acuerdo y de qué manera?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Elementos Contextuales, Conceptuales y Técnicos

La Agenda de paz de las mujeres

¿Por qué es importante una agenda de paz?
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“Las mujeres partimos de la base que solo es posible construir una paz 
sostenible y duradera para Colombia teniendo como eje fundamental el 
silencio de los fusiles. Tener garantía de los derechos no es posible en medio 
del conflicto armado, por ello la necesidad de parar la guerra, para así acceder 
y gozar de principios inalienables a nuestra condición de humanidad. Por 
esta razón, la necesidad de paz en los territorios se ha constituido para las 
mujeres en una apuesta clave de vida… donde tengamos la posibilidad de 
avanzar hacia una paz libre de violencias, con autonomía y reconocimiento 
público como actoras políticas y constructoras de paz” (Ruta Pacífica de las 
Mujeres - regional Putumayo).

Frente a la negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, las 
organizaciones de mujeres tomaron la decisión de reunirse en el marco de 
una Cumbre nacional, con el objetivo de incluir la agenda política en los 
diferentes puntos de la negociación, incidir en la toma de decisiones y lograr 
la representación directa y permanente en la mesa; precisamente este fue el 
primer resultado: el nombramiento de la Sub comisión de Género como un 
espacio de mujeres que emprendería el reto de incluir de manera transversal 
y específica el enfoque de género en el acuerdo final. De esta forma se dio 
la primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz en octubre de 2013, cuyo 
lema fue “Ser Pactantes Y No Pactadas” en el proceso de negociación en 
La Habana (Cuba).

Una vez la negociación finalizó, dándole paso a la refrendación, las 
organizaciones de mujeres convocamos una segunda Cumbre denominada 
“Participamos y decidimos en la construcción de la paz” en la se generó 
un diálogo nacional que contribuyera a la visibilización, la participación 
efectiva y legitimidad de las mujeres en todas las etapas de la negociación: la 
refrendación, la verificación e implementación del acuerdo. En esta segunda 
Cumbre se buscó incidir en el proceso de negociación entre gobierno y la 
guerrilla del ELN. Su lema fue “Soy mujer, soy paz” (Cumbre Nacional de 
Mujeres y Paz, 2017, pág. 9).

En Febrero de 2022 y bajo el lema “En Movimiento para que avance la Paz” 
se llevó a cabo la II Cumbre Nacional de Mujeres, que en su declaración 
final hizo un pedido al Estado colombiano para que enfrente la crisis actual 
del modelo de desarrollo económico, como primer generador de pobreza, 
hambre, exclusión y problemas socio-ecológicos, entre otros que afectan de 
manera directa a las mujeres, “requerimos la acción decidida del Estado, 
vía inversión social y diálogo político, para poner fin a la agudización de las 
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violencias, las disputas de poder y de control de los recursos naturales por 
parte de los actores armados”, señala el documento. 

Algunas organizaciones de mujeres han tenido en su agenda histórica la 
consolidación de la paz mediante la salida negociada al conflicto armado 
en Colombia, otras se han enfocado en temas concernientes a las violencias 
basadas en género, las discriminaciones, y a visibilizar las afectaciones y los 
derechos de las mujeres víctimas, entre otras; sin embargo, la diversidad de 
las organizaciones no fue un obstáculo para que la Cumbre lograra articular 
las distintas demandas de las mujeres en una Agenda Nacional de Paz que 
incidiera en la negociación política. Como resultado de dicha incidencia, las 
mujeres y sus organizaciones alcanzan que a lo largo de los 6 puntos del 
acuerdo se incluyeran 130 medidas específicas que las benefician de manera 
directa.

Desde el 2016 y hasta la fecha, las organizaciones de mujeres a nivel nacional 
y en cada uno de los departamentos  han hecho procesos de incidencia  para 
exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz en especial, el cumplimiento de las 
medidas de género contenidas, y junto con ellas, impulsar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y de manera general, aportar  al 
cumplimiento de la agenda histórica de las mujeres por la garantía de sus 
derechos. 

Como vimos en el módulo anterior, el cumplimiento del Acuerdo de paz 
es lento, y de cara al nuevo Gobierno, recientemente elegido, las mujeres 
esperan que se generen las condiciones para avanzar rápida y asertivamente 
en el cumplimiento de las medidas para las mujeres, contenidas en él.

Además, teniendo en cuenta que el silencio de los fusiles es eje fundamental 
para poder gozar de dicha paz, debemos abogar por un acuerdo entre el 
Gobierno y la guerrilla del ELN, para que la paz sea completa.

En la Agenda Nacional de Paz de las Mujeres se construyeron unos ejes 
temáticos generales y comunes que tienen variaciones y especificidades 
según los territorios, la diversidad de las mujeres y el impacto que la guerra 
ha causado ellas.
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EJES DE LA AGENDA DE MUJERES A NIVEL NACIONAL

1. Fin del conflicto armado y desmilitarización de la vida civil en los 
territorios

En este, las mujeres buscan la solución pacífica y negociada al conflicto 
que por más de 5 décadas ha estado presente en los territorios del 
país. El acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC es un avance muy 
importante en la búsqueda de una sociedad más pacífica y comprometida 
con la realidad de las mujeres, sin embargo, todavía es necesario insistir 
en una salida negociada al conflicto con el  ELN y garantizar un territorio 
libre de violencias.

Adicionalmente, se propende por la desmilitarización de la vida civil en el 
sentido de dejar el uso nuestros cuerpos como arma de guerra, evitar el 
reclutamiento forzado o legal de los jóvenes e impulsar la transformación 
cultural de las relaciones interpersonales y sociales desde una visión 
militarista donde se ejercen mandos, subordinaciones y violencias para 
transitar hacia una sociedad más horizontal en la que la seguridad de los 
territorios sea la protección y garantía de los derechos humanos de todos 
y todas.

2. Participación política de las mujeres

Aquí se buscó no solo la inclusión efectiva de las mujeres en los espacios 
de participación en todos los niveles, sino también  de decisión política. 
El diseño e implementación de estrategias de inclusión dentro de los 
escenarios de poder político e institucional. En este sentido la agenda de 
las mujeres debe tener cabida en los asuntos públicos, exigimos garantías 
para dicha participación y protocolos especiales de protección a mujeres 
lideresas y defensoras de los derechos humanos y la paz en los territorios.

Este proceso de Fortalecimiento de capacidades en Actoría Política 
para las mujeres que aspiran a cargos de elección popular, está dirigido 
precisamente a generar las condiciones para que las mujeres  logren 
participar y ganar  los espacios en el escenario de lo político en todos los 
niveles.  

3. Acceso, uso y usufructo de la tierra y protección del territorio

Con este punto las mujeres buscan  tener acceso efectivo a la tierra en 
cuanto poder ser propietarias, utilizar y beneficiarnce de los productos 
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que de ella se puedan extraer, generando independencia, autonomía 
económica y desarrollo para nuestro entorno y la comunidad. Como 
sujetas constructoras de paz, también propendemos por la protección 
integral del territorio, teniendo en cuenta la garantía de la soberanía 
alimentaria, la salvaguarda de los recursos y de los ecosistemas presentes 
en nuestro entorno.

4. Reconocimiento de las mujeres víctimas, los impactos de la guerra   y 
la garantía de sus derechos.

Este eje pretende, por un lado, visibilizar las afectaciones diferenciadas 
que el conflicto armado dejó en la vida y el cuerpo de las mujeres, así como 
los efectos negativos en el desarrollo de nuestras familias y comunidades; 
y de otro, el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición a través de la implementación 
de políticas, programas y proyectos que mejoren nuestra calidad de vida 
como sobrevivientes.

Además de que se deslegitimen todos los tipos de violencias y 
discriminaciones que existen contra nosotras en los diferentes escenarios. 

El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que fue 
entregado el 28 de junio de 2022, efectivamente evidencia la afectación 
diferencial de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. El Capítulo 
“Mi cuerpo es la verdad: Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en 
el conflicto armado”, presenta recomendaciones que deben comenzar a 
tramitarse por parte de  la institucionalidad nacional, regional y local, junto 
con la participación de las organizaciones y lideresas en los territorios, 
siendo estas recomendaciones puntos indispensables en la Agenda de 
Mujeres que identifiquen en sus programas de gobierno la candidatas a 
cargos de elección.

5. Visibilización de las violencias contra las mujeres

En este punto se quiere que haya un reconocimiento institucional de las 
violencias de las que somos víctimas las mujeres, con el fin de agilizar la 
implementación de planes de contingencia que nos atiendan, programas 
y proyectos que contribuyan a construir una sociedad más equitativa, libre 
de estereotipos de género y en la que las mujeres seamos autónomas 
sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas.
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6. Garantía de derechos fundamentales

Con este punto nos proponemos exigir al Estado la implementación de 
planes, programas y proyectos específicos y/o con enfoque de género, 
étnico y territorial, con los cuales se nos garantice el goce efectivo de 
nuestros derechos fundamentales como: la eliminación de barreras para 
el acceso a la educación de calidad, la salud, el libre desarrollo de la 
personalidad, a una vida desde la autonomía de nuestros cuerpos 
y al desarrollo de nuestros proyectos como sujetas autónomas e 
independientes con el fin de construir una sociedad más equitativa y libre 
de discriminación.

Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 2.

Revisemos juntas LA AGENDA DE PAZ DE LAS MUJERES en el municipio y/o 
departamento. Organicémonos en grupos, reflexionemos y plasmemos en 
cuatro carteleras nuestras ideas sobre:

1. El contexto social y político de nuestro municipio y/o departamento.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. ¿Los ejes generales de la Agenda de Paz de las Mujeres son vigentes? 
Respondamos sí o no y expliquemos el porqué de nuestra respuesta. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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3. Teniendo en cuenta nuestro territorio, ¿qué elementos pueden incluirse o 
variar para nuestra Agenda de Paz territorial?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. ¿Cuáles de los ejes de la Agenda pueden priorizarse para el accionar 
político de nuestra organización? Expliquemos el porqué de la priorización.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Socialicemos lo encontrado en las carteleras y sinteticemos en una 
consiga el propósito de nuestra agenda en el territorio. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

Incidencia política de las mujeres desde una perspectiva feminista

¿Qué es la incidencia política?

Es la manera en que un individuo o colectivo influencia a los tomadores de 
decisiones con el fin de incluir su agenda, entendida como las dificultades y/o 
problemáticas estructurales y sus posibles soluciones. Lo anterior busca que 
las decisiones se materialicen en planes, programas y proyectos que impacten 
positivamente en el entorno; Entre los agentes de poder se encuentran el 
sector público, el privado, la cooperación internacional y demás actores (Ruta 
Pacífica de las Mujeres, 2008, pág. 9).

¿Qué es la incidencia política feminista?

“La incidencia política feminista es un proceso de transformación social que 
implica un conjunto de estrategias, habilidades y herramientas que buscan 
cambiar políticas, prácticas, ideas y valores en el ámbito de lo público, 
privado e íntimo que perpetúan la subordinación, exclusión y pobreza de las 
mujeres. Por medio de estos cambios se pretende a largo plazo transformar 
las relaciones y estructuras de poder con el fin de eliminar las desigualdades 
de género, así como las diversas formas de opresión y exclusión y lograr 
respeto por la diversidad y la diferencia” (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2008, 
pág. 9).

Lo anterior implica procesos de formación política, conciencia de 
derechos, generar nuevas habilidades y es también una forma de obtener 
transformaciones en el liderazgo y en los procesos organizativos de las 
mujeres. Se busca también hacer política comprometida con un propósito 
de empoderamiento y de realización de derechos mediante la experiencia 
del Movimiento Feminista. Es por esto que la incidencia feminista debe 
iniciar preguntándose por la vida de las mujeres en contextos particulares, 
considerando su cotidianidad y la desigualdad en las relaciones de poder 
que se manifiestan en prácticas que impiden la participación activa de las 
mujeres en todas las esferas de la sociedad.
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¿Cómo se hace la incidencia política?

Este es un trabajo que implica una ruta metodológica. Las mujeres lo hemos 
venido haciendo a lo largo de los años de trabajo para la transformación de 
nuestras vidas y de las sociedades. Aquí un paso a paso de este proceso:

Ruta para lograr incidir efectivamente

Paso 1. Auto conocimiento de nuestro trabajo organizativo

Como organización o individuo que busca modificar, cambiar o crear iniciativas 
que mejoren el entorno, se debe tener claridad en la visión política y los 
principios sociales que esta posea, con el fin de no perder la ruta de acción ni 
los objetivos y así poder identificar en qué espacios o por cuales propuestas 
vamos a hacer incidencia.

Paso 2. Análisis del contexto

Para saber sobre qué temas se debe o se puede hacer incidencia es necesario 
que las organizaciones y/o lideresas tengan conocimiento de su entorno 
social, político, económico y demás; informándose no solo del día a día en sus 
territorios, sino también de la visión del Estado frente a ese entorno, teniendo 
en cuenta cifras y legislación al respecto. Incluso, se podrían consultar fuentes 
académicas para tener análisis claros y de diferentes perspectivas sobre lo 
que pasa en la comunidad.

Paso 3. Análisis del problema

Luego de conocer el entorno, es necesario identificar y definir sobre qué 
problemática o situación se va a hacer incidencia. Para esto, es importante 
reconocer los principales problemas en torno a dicha situación y enfocar 
el análisis en el problema central. Posteriormente, identificar las causas y 
consecuencias del problema, evidenciar las relaciones causa-efecto que 
existen, y así construir un esquema que muestre tal relación, con el fin de 
poder plantear una solución idónea sobre la cual se buscará hacer incidencia.
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Paso 4. Mapa de actores

Al determinar cuál es el problema central, se debe continuar el proceso 
identificando los actores políticos y sociales que tienen poder de decisión 
sobre dicho problema. Estos pueden ser de tipo local, regional o nacional 
y también del sector público, privado, de la cooperación internacional o de 
otras instancias de poder.

Para este punto existen dos tipos de actores: los primarios y los secundarios. 
Los primarios son aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones 
directamente ligadas con la solución del problema, mientras que los 
secundarios son aquellos que pueden influir en la toma de decisiones de los 
actores primarios.

Es necesario aclarar que la identificación de actores incluye a aquellos que 
pueden estar en desacuerdo con la causa o que no muestran interés en ella, 
pues teniéndolos en cuenta es más fácil reconocer sobre cuales se puede 
influir y/o cuales pueden interponerse en el proceso que se está llevando a 
cabo.

Se recomienda identificar los actores con nombre propio y cargo. No es preciso 
nombrar la instancia o institución en general, sino la persona específica que 
tiene la capacidad de tomar las decisiones.

Paso 5. Las demandas y peticiones

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora es el momento de debatir cuáles 
serán las peticiones o demandas que buscan tener solución. En este punto 
es importante analizar hasta qué punto o instancia se quiere llegar, cuál es 
la petición central, el logro total de la incidencia y/o el mínimo aceptable. 
También se debe conocer qué puntos no tienen discusión y sobre cuáles se 
puede ceder al momento de una negociación para no perderla, por lo que 
se debe tener en cuenta qué solución satisface al mayor número de actores.

Para este punto se puede reflexionar sobre qué solución genera mayor 
beneficio a futuro para los actores involucrados, cuál es el cambio real que se 
puede lograr en este momento específico, qué acciones pueden continuar 
haciendo incidencia en el futuro o qué causa o situación es la que necesita 
una solución más pronta; esto ayudará a priorizar las peticiones y dará claridad 
sobre la postura en la negociación.
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Paso 6. Las alianzas

Es importante que como organización o individuos se construyan alianzas 
fuertes para poder incidir de manera exitosa en la toma de decisiones. Es 
así como la incorporación de personas, organizaciones y/o movimientos a la 
causa genera mayor difusión de esta y la hace más fuerte frente a quienes se 
contraponen.

Teniendo en cuenta que ya se ha realizado un reconocimiento de actores, 
se tiene una primera información de quienes pueden ayudar a impulsar las 
iniciativas o soluciones propuestas. En este caso se tienen dos tipos de aliados: 
los estratégicos, quienes acompañan la causa hasta el final; y los temporales, 
quienes pueden compartir algunos puntos de la agenda. Si bien lo anterior 
es importante, no debe ser la única fuente para determinar quiénes son 
aliados, también se debe tener en cuenta cuál es su trayectoria, su influencia, 
su capacidad de compromiso y sus prácticas políticas para constatar que no 
vayan en contra vía de los principios de la organización.

Paso 7. Definir la estrategia

Existen varias estrategias para hacer incidencia política: el cabildeo, la 
visibilización en medios de comunicación, la movilización social, la gestión 
del conocimiento, entre otros. A continuación se explicarán algunos de los 
mencionados:

- Cabildeo: este puede entenderse como un proceso de negociación que 
busca implementar una medida específica o la incorporación de una pro-
puesta en la política pública, en un tiempo determinado, a través de un 
plan de acción estructurado. Este mecanismo le ha servido a la sociedad 
civil para ejercer presión frente a los gobiernos y apelar sus decisiones. 
Con esta estrategia se busca convencer a los indecisos y neutralizar a los 
contradictores, además de motivar a los aliados mediante la estructura-
ción de la información anterior y la creatividad y lenguaje simbólico que 
se maneje para propagar la idea o solución.

En este punto la negociación es fundamental a la hora de lograr el 
cometido. En ella se inicia un proceso de comunicación entre dos o más 
actores para llegar a un acuerdo o solucionar un conflicto en torno a lo 
que se quiere lograr, pues esta instancia permite reconocer al contradictor 
como un interlocutor válido y no como un enemigo.
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Se debe tener en cuenta que en este momento la negociación es de 
poder, pues cada parte tiene sus intereses específicos, por lo que es muy 
importante que cada actor involucrado perciba que ha ganado algo.

Para negociar en cualquiera de los escenarios que ya se han mencionado, 
sea el público, el privado o con cooperación internacional, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

En el momento justo de la negociación se debe recordar:

Para cerrar el acuerdo:

	Mostrar respeto por el punto de vista del otro.

	Buscar un tema común y/o intereses compartidos.

	Negociar de buena fe.

	Mostrar a la otra parte que se es sincero respecto de llegar a un acuerdo.

	Ser claro al comunicar el punto de vista.

	Entender la posición de la otra parte.

	Asegurarse de entender todos los hechos antes de negociar

	Dirigir la negociación hacia los puntos sobre los cuales se desea hablar

	Solicitar un receso en la reunión si la discusión se sale de curso y/o acudir 
al humor si la situación se pone tensa

	Exponer el acuerdo al que se llegó.

	Dejar constancia por escrito.

	Establecer términos claros para que ambas partes cumplan el acuerdo.

	Decidir prontamente los pasos a seguir y ponerse de acuerdo en cómo se 
solucionarán los problemas.

	Sin importar el resultado de la negociación, siempre se debe procurar por 
salir del lugar habiendo ganado algo, así sea una fecha para otra reunión.
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- Visibilización en medios de comunicación: los medios masivos de 
comunicación son una gran plataforma a la hora de hacer incidencia por 
una causa, pues estos contribuyen a modelar la opinión pública, a hacer 
relevante determinados temas, promover ciertas políticas a través de la 
agenda de noticias y/o a reforzar o desafiar los imaginarios colectivos. 
Es por esta razón que trabajar con ellos no deja de ser importante a la 
hora hacer que el mensaje que se quiere transmitir llegue a más gente, 
y su utilización no se limita a los medios masivos como los canales o los 
periódicos de circulación nacional, también a los medios comunitarios y a 
los nuevos medios como lo pueden ser las redes sociales.

- La movilización social: esta es una muy buena estrategia de incidencia. 
Las movilizaciones son un ejercicio de toma de lo público. Las mujeres 
hemos salido a las calles a poner nuestra apuesta política con arte y cultura, 
con nuestro lenguaje y sabidurías, ponemos en escena lo simbólico como 
herramienta necesaria para presentar las transformaciones culturales que 
requerimos, nuestras consignas plasman mensajes contundentes de lo 
que nos ha hecho daño, pero también de la sociedad que queremos. Las 
movilizaciones de mujeres son en sí mismas un acto de resistencia y de 
propuesta de lo que queremos ser y vivir.

- Gestión del conocimiento: con esta estrategia se puede generar 
contenido académico y de análisis para incidir en otras esferas de la 
sociedad, mediante la investigación académica, la divulgación de informes 
y la pedagogía feminista o del enfoque de género.

Paso 8. El plan operativo de trabajo

Aquí se requiere de organización y de priorización de las actividades que 
lograran llevar a cabo la estrategia y lograr la meta final. Es necesario ser 
explícito en los objetivos a alcanzar, las tareas y las personas responsables 
de ellas, así como en los tiempos definidos para cada tarea y actividad, y los 
recursos que se utilizarán. En este punto el tema de recursos no solo se refiere 
a los financieros, también son válidos los recursos humanos, entre otros.

Es muy importante aclarar el alcance de la responsabilidad de quienes 
gerencian la estrategia, pues se ha visto cómo algunas de ellas han 
perdido fuerza o sentido por la incapacidad de los movimientos de delegar 
representación o colectivizar las decisiones al máximo, caso del que no está 
exento el movimiento feminista.
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Paso 9. La evaluación, el seguimiento y los ajustes periódicos

La estrategia con la que se busca hacer incidencia debe someterse a constante 
evaluación y transformación conforme la información y el conocimiento 
adquirido durante el proceso. Para este punto es conveniente llevar registro 
del trabajo realizado e identificar los logros obtenidos y las dificultades 
encontradas en el camino para así no solo hacer una evaluación del proceso, 
sino también una autoevaluación de como la organización ha respondido a 
dichos acontecimientos.

RUTA PARA UNA INCIDENCIA POLÍTICA FEMINISTA

 

 

 

 

Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 3.

Reflexión y autocrítica. Es importante revisar nuestro accionar de manera 
crítica. Si hemos tenido logros es clave ser consciente de ellos, reconocerlos 
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y tenerlos en cuenta para continuar cosechando éxitos. Sin embargo, no 
siempre todo nos sale bien, también debemos reconocer nuestros errores 
y dificultades, analizar qué hicimos mal y emprender los giros necesarios, 
siempre pensando en corregir y mejorar nuestra actoría política feminista.

En equipo reflexionemos sobre ¿cuáles han sido los logros y las dificultades 
del movimiento de mujeres en términos de incidencia política feminista en la 
institucionalidad local y regional?

Tengamos en cuenta cada uno los pasos de la incidencia para este ejercicio.
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Jornada 2. Algunos escenarios de incidencia política feminista en 
contextos de construcción de paz

Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

Las políticas públicas: un escenario de incidencia para la materialización 
de los derechos de las mujeres

El ejercicio de incidencia política puede tener varios fines, como se trabajó 
en actividad anterior, en este caso será prioritario concentrarnos en dos 
escenarios específicos donde es importante incluir la agenda de las mujeres: 
las políticas públicas y en la implementación del Acuerdo de Paz.

En este sentido primero haremos un acercamiento básico al concepto y ciclo 
de las políticas públicas el cual servirá como herramienta técnica para su 
análisis en los territorios, el estado en el que se encuentran y algunas ideas 
para incidir en ellas según sea el caso.

¿Qué es una política pública?

Son varias las definiciones que existen sobre política pública, pero para efectos 
de este documento se pueden definir como “los proyectos o actividades 
que el Estado implementa con el fin de satisfacer las necesidades de una 
sociedad” (Graglia, 2012). Estos proyectos cuentan con un paso a paso de 
acción en el que se analiza un problema y sus posibles soluciones, teniendo 
en cuenta los diferentes actores que pueden incidir en dicho problemas y 
solución, esto se denomina ciclo de políticas públicas.

Para que la solución a un problema se convierta en política pública, esta 
debe cumplir una serie de etapas, reunidas en un ciclo, estas etapas son: 1) 
identificación del problema e inclusión en la agenda política, 2) formulación 
de la política, 3) decisión, 4) implementación y 5) evaluación y seguimiento.

A continuación se muestra el ciclo de las políticas públicas y se explica cada 
uno de los puntos.
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EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 

1. Identificación del problema e inclusión en la agenda política

En este punto se identifican las problemáticas que puedan existir en un 
entorno a nivel local, regional o nacional, y se jerarquizan con el fin de 
priorizar los problemas más urgentes, determinando cuáles son de tipo 
estructural y/o que inciden en la generación de otras problemáticas. 
Hecho esto, se establecen las posibles alternativas de solución y 
se selecciona aquella que tenga mayor impacto positivo frente a la 
problemática, teniendo en cuenta no solo la solución de esta sino los 
beneficios que pueda traer a futuro.

Una vez identificado el problema, se busca la manera en la que este se 
incluya en la agenda política mostrando su relevancia a nivel social y 
teniendo en cuenta el programa de gobierno de la administración en 
curso.
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Incidencia política de las mujeres en la identificación y posicionamiento 
del problema

 

2. Formulación de política pública

Para esta fase del ciclo, los diseñadores de política pública establecen cual 
será el objetivo central y los objetivos específicos con los que se busca 
solucionar el problema o satisfacer las necesidades sociales encontradas 
en el punto

En este punto se puede o no involucrar a la ciudadanía dependiendo del 
enfoque que se le quiera dar a esta, si de abajo hacia arriba (participación 
activa de la ciudadanía) o de arriba hacia abajo (desde el gobierno se 
decide el plan de acción). Lo anterior con el fin de tener mayor claridad a 
la hora de formular los objetivos.

Incidencia política de las mujeres en la formulación del problema

Esto implicará que las organizaciones de mujeres visibilicen los problemas 
sociales que las impactan, así como las violencias y exclusiones y el efecto 
negativo de la guerra en sus vidas y familias. También pueden incidir 
generando alianzas con otros actores para que el problema social denunciado 
quede en la agenda política.

Aunque uno de los elementos esenciales de la formulación de política 
pública en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro es 
la formulación de estas a través de la participación activa de la ciudadanía, 
y con ello de las mujeres en todas sus diversidades, también es sabido que 
muchos de estos procesos por intereses políticos, ausencia de recursos, 
desconocimiento u otros motivos se hace de “arriba hacia abajo” o a “puerta 
cerrada”. Esto implica que las mujeres deben exigir que este sea un proceso 
abierto en el cual puedan participar directamente y sin intermediarios para 
plantear de manera clara las problemáticas que las aquejan, las posibles 
soluciones a las problemáticas y las acciones del plan de trabajo, o sea, 
participar activamente en la formulación. Influir para que estas políticas sean 
formuladas con el enfoque de Derechos Humanos, diferencial y de género lo 
que se convertirá en una garantía para plasmar las demandas de las mujeres 
en su implementación.
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3. Decisión

Este momento supone la apropiación y determinación del Gobierno para 
involucrarse activamente en la solución a la problemática social planteada 
en el punto 1. Aquí el gobierno/Estado se responsabiliza de satisfacer 
las necesidades sociales, de invertir recursos humanos, financieros e 
institucionales en dicha acción y de darle solución al problema mediante 
política pública.

Incidencia política de las mujeres en la Decisión para la Política Pública

4. Implementación

Teniendo la política pública formulada, se ejecutan las actividades 
planteadas, ya sean de carácter social o legal, con el fin de cumplir con 
los objetivos y así solucionar el problema central. En este punto se debe 
hacer análisis del impacto de lo realizado y su posible corrección para 
lograr el fin de la política.

Incidencia política de las mujeres en la implementación de Política Pública

Este momento es definitivo, algunos teóricos incluso definen que la política 
pública es básicamente la decisión gubernamental. Por ello, es importante 
que las organizaciones de mujeres activen sus herramientas de incidencia 
política como la movilización social, la influencia en medios de comunicación 
o el cabildeo para que el ente gubernamental reconozca el problema como 
socialmente relevante para la vida de las mujeres y asuma la responsabilidad 
política, administrativa, financiera de formulación e implementación de una 
política pública para resolver el problema.

Si ya la política está formulada y se está implementando a través del plan de 
acción, será clave incidir en los actores responsables del cumplimiento de 
estas acciones. Incidir para que el desarrollo de las acciones se realice con un 
enfoque de derechos y enfoques diferenciales, que el impacto de este plan 
beneficie a las mujeres y no vayan en contravía de sus derechos y menos que 
profundice desigualdades de género o discriminación.
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5. Evaluación y seguimiento 

Habiendo realizado todas las actividades, se procede a analizar los 
resultados y como estos cumplieron o no con los objetivos planteados 
en la política y así se satisfizo la necesidad social central expuesta en la 
formulación. Este paso contribuye a entender mejor las dinámicas sociales 
y las fallas que pudiere haber en el accionar gubernamental frente a las 
problemáticas sociales.

Incidencia política de las mujeres en la evaluación de Política Pública

En varias ocasiones son las organizaciones de mujeres las que tiene la 
experticia de cómo involucrar el enfoque de género, por tanto, pueden 
asesorar a la institucionalidad responsable, y de la misma manera, son ellas 
las que saben dónde están las mujeres que requieren con mayor urgencia 
ser beneficiarias de dicha política y su implementación sin detrimento de sus 
derechos.

Es fundamental empoderar a las mujeres y sus organizaciones de la política 
para que participen en la aplicación y seguimiento de la misma.

Elaborar informes desde las organizaciones donde se analice críticamente 
impactos positivos y negativos de la política en la vida de las mujeres.

Reconocer la labor de las instituciones que cumplieron con el enfoque de 
género y de derechos en la implementación de la política, así como de hacer 
denuncia de quienes no lo hicieron.

Difundir los resultados de la política (positivos y negativos) a funcionarios 
públicos y comunidades, esto servirá para promover los aciertos y prevenir 
los errores en el desarrollo de la cotidianidad de la sociedad.

Hacer reflexiones críticas de los errores y dificultades de la política y proponer 
rutas de reformulación y acciones pendientes para la garantía de derechos 
de las mujeres.
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Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 4

Reflexionemos sobre nuestras fortalezas como mujeres y de nuestra orga-
nización. En el marco del ciclo de política pública escribamos qué acciones 
concretas y efectivas podemos realizar para la incidencia política desde la 
agencia de paz de las mujeres. 

Elementos contextuales, conceptuales y técnicos
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Algunos escenarios de incidencia política feminista en contextos de 
construcción de paz

Si bien a nivel nacional y territorial en Colombia existen múltiples políticas 
públicas sectoriales, poblacionales e integrales para el ejercicio de la Actoría 
Política de las Mujeres, es relevante concentrar esfuerzos específicamente en 
dos: La Política Pública de Equidad de Género para las mujeres CONPES 
4080/2022, y la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos 
Humanos 2014- 2034. Si bien esta última no es propiamente una política 
pública en sentido estricto de la palabra, sí es una herramienta fundamental 
que contiene los componentes y lineamientos para que en los territorios se 
formulen políticas públicas integrales de derechos humanos en estos tiempos 
de transición y construcción de paz territorial. Es importante reconocer la 
incidencia del movimiento de mujeres en la formulación e implementación de 
estas políticas públicas, pues allí se evidencian las necesidades y demandas 
de ellas y sus territorios.

1. Política Pública Nacional de equidad de género para las mujeres. 
CONPES  4080 de 2022 

Este CONPES hace especial énfasis en los enfoques diferenciales con el 
fin de priorizar a las mujeres que se encuentran en ellos (enfoque étnico, 
etario, diversidad sexual, discapacidad) y cuenta con seis ejes de trabajo 
transversales que buscan dar ruta a los planes, programas y proyectos 
que se implementarán a futuro en el país.

Objetivo General:

Generar las condiciones que le permitan al país avanzar hacia la equidad 
de género y a la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, 
de participación y de salud de las mujeres, así como la posibilidad de vivir 
una vida libre de violencias de género, contemplando un horizonte hasta 
el 2030.” (Departamento Nacional de Planeación, 2022, pág. 89).

Objetivos específicos:

Objetivo 1. Aumentar las oportunidades de autonomía económica para las 
mujeres desde diversos ámbitos, eliminando las barreras aún existentes y 
dando continuidad a las políticas adelantadas con este propósito
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Objetivo 2. Desarrollar estrategias para fortalecer el liderazgo de las 
mujeres, con el fin de avanzar hacia la paridad en su participación en los 
cargos de elección popular, cargos directivos del sector público a nivel 
nacional y territorial y su rol en el escenario comunal.

Objetivo 3. Generar intervenciones públicas que mejoren la salud física y 
mental de las mujeres, con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. 

Objetivo  4. Fortalecer la política para prevenir y atender de manera 
integral las violencias contra las mujeres, para asegurar que tengan una 
vida libre de violencias

Objetivo  5. Adelantar estrategias para la implementación de la Resolución 
1325 con el fin de afianzar el liderazgo de las mujeres en la construcción 
de paz y la agenda de seguridad en el marco de la Resolución 1325.

Objetivo 6. Fortalecer la institucionalidad para transversalizar el enfoque 
de género en los asuntos estratégicos de lo público para avanzar en el 
logro de la equidad para las mujeres desde el accionar del Estado

 
Recordemos

Estrategia 1 Incrementar el acceso de las mujeres a oportunidades de 
generación de ingresos y autonomía económica sostenibles, con alta 
potencialidad y en condiciones de igualdad

Para el cumplimiento del objetivo general del CONPES 4080 se 
establecieron seis ejes estratégicos los cuales se desarrollan a través de 
la implementación de 25 líneas de acción. Las cuales a su vez abordan las 
acciones por parte de las entidades del nivel nacional que participaron 
en la construcción de esta política  y que pretenden dar respuesta a los 
principales problemas que afectan a las mujeres en Colombia con un 
horizonte previsto hasta 2030. El detalle de las acciones planteadas se 
describe en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS), en el cual se señalan 
las entidades responsables, fecha de ejecución, metas y recursos para su 
implementación. (DNP, CONPES 4080)
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Está orientada a fomentar, de forma articulada toda la trayectoria educativa, 
laboral y de generación de ingresos de las mujeres, su participación en 
el desarrollo social y productivo del país, permitiendo que se cierren las 
brechas de género en el mercado laboral, empresarial y el acceso a diferentes 
activos, haciendo énfasis en la generación de oportunidades de autonomía 
económica y aporte al crecimiento del país en áreas de gran potencial que 
actualmente son altamente masculinizadas.

Esto implica adelantar estrategias orientadas a eliminar estereotipos y 
prácticas de discriminación, tanto en los mercados, como a nivel institucional 
y social. También impulsar acciones de formación y certificación que conecten 
con rutas de inclusión laboral y estrategias e incentivos de impulso del 
emprendimiento sostenible y de todas sus manifestaciones, en armonía con 
los avances de política y de generación de condiciones para la superación de 
la pobreza y la vulnerabilidad y para mejorar las condiciones de vida.

Esta estrategia vincula  seis líneas de acción: 

Línea de Acción 1. Fomentar procesos de formación de capital humano de 
las mujeres para la inserción efectiva en el mercado laboral en condiciones 
de igualdad y trabajo decente

Línea de Acción 2. Cierre de la brecha digital de género

Línea de Acción 3. Adelantar estrategias que permitan eliminar las prácticas 
y condiciones discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral y 
empresarial e impulsar su participación y empleabilidad en sectores de alto 
potencial económico.

Línea de Acción 4. Fomentar la participación activa y sostenible de las mujeres 
en el tejido empresarial del país

Línea de Acción 5. Fomentar acciones que permitan reducir la vulnerabilidad 
económica, mitigar la pobreza y garantizar el acceso a infraestructura y 
servicios que respondan a sus necesidades

Línea de acción 6. Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades 
económicas de las mujeres rurales como agentes de transformación y 
desarrollo social y productivo
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Estrategia 2: Fortalecer la participación de las mujeres en los escenarios 
del poder público, altos cargos del Estado, y en las organizaciones 
comunales

Este grupo de líneas de acción está enfocado en mejorar la participación de 
las mujeres en el liderazgo político, altos cargos del Estado y posiciones de 
liderazgo en las organizaciones comunales. Esto contribuye a la reducción 
de los estereotipos asociados a participación, destacando y visibilizando 
el liderazgo de las mujeres, implementando estrategias que reduzcan la 
violencia contra las mujeres en escenarios políticos e incentivando a que más 
mujeres hagan parte de los escenarios comunales

Líneas de acción vinculadas

Línea de Acción 1. Reducir los estereotipos e imaginarios en torno a la 
participación de la mujer en escenarios políticos, comunales y altos cargos 
del Estado.

Línea de acción 2. Estrategias para eliminar la violencia contra las mujeres en 
el escenario político

Línea de acción 3. Estrategias para lograr una efectiva participación de las 
mujeres en los escenarios públicos y en altos cargos del estado

Línea de acción 4. Incentivos para que las mujeres incrementen su participación 
en las organizaciones comunales y escalen a nivel directivo

Línea de acción 5. Promoción de participación de las mujeres rurales

Estrategia 3. Promover la salud y bienestar en las mujeres

Las líneas de acción de este objetivo de política están dirigidas a la reducción 
de la alta morbilidad y mortalidad cardio-cerebrovascular que más afectan a las 
mujeres. Las acciones se orientarán a la detección temprana, fortalecimiento 
de capacidades, atención diferencial, promoción y desarrollo de factores 
protectores, articulación intersectorial y desarrollo de investigaciones 
que incorporen el enfoque de género. Así mismo, brindar soluciones que 
contribuyan al bienestar mental de las mujeres, para lo cual se plantean las 
siguientes líneas de acción.
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Línea de acción 1. Fomentar hábitos de vida saludable y reducir las afectaciones 
por las enfermedades cardio-cerebrovasculares en las mujeres 

Línea de acción 2. Bienestar mental en las mujeres 

Línea de acción 3. Reducir la mortalidad materna con prioridad en las zonas 
rurales.

Estrategia 4. Fortalecer las políticas de prevención y atención integral de 
las violencias

Esta estrategia está dirigida a  fortalecer la institucionalidad para prevenir y 
atender las violencias contra las mujeres. Se hace énfasis en los procesos de 
prevención y transformación cultural, fortalecimiento institucional y creación 
de protocolos sectoriales para la atención integral de las violencias, con 
énfasis en las mujeres rurales y teniendo en cuenta las especificidades étnicas 
y las diversidades de las mujeres colombianas

Línea de acción 1. Transformación cultural de estereotipos de género para 
prevenir la violencia contra las mujeres.

Línea de acción 2. Avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad 
nacional y regional con competencia en la prevención y atención integral de 
las violencias contra las mujeres.

Línea de acción 3. Robustecer los sistemas de información de violencia contra 
las mujeres y hacerlos interoperables entre sí

Línea de acción 4. Fortalecer la respuesta sectorial frente a situaciones de 
violencia contra las mujeres en diferentes contextos

Línea de acción 5. Diseñar e implementar estrategias intersectoriales de 
prevención y atención integral de violencia contra mujeres con enfoque 
interseccional, con énfasis en la mujer rural.

Estrategia. 5.  Fortalecer el liderazgo de las mujeres en la construcción 
de paz y la seguridad en Colombia en el marco de la Resolución 1325
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Línea de acción 1. Implementar políticas integrales de inclusión económica 
para mujeres que habitan en zonas cooptadas por economías ilícitas 
fortaleciendo la implementación del capítulo de mujer y género del Plan 
Marco de Implementación

Línea de Acción 2. Proporcionar entornos seguros e inclusivos para el ejercicio 
de las lideresas y defensoras de derechos humanos en sus comunidades

Línea de Acción 3. Fomentar la participación de las mujeres en la fuerza 
pública

Estrategia 6.  Fortalecimiento institucional y transformación cultural. 

Esta estrategia está orientada, por un lado, a fortalecer las estructuras 
y mecanismos institucionales para posicionar la agenda de género en los 
asuntos estratégicos de las entidades, y por otro la generar transformaciones 
culturales desde medios y estrategias de comunicación. Se plantean acciones 
que permitan fortalecer las instancias de género y procesos a nivel nacional 
y territorial, instrumentos de planeación y transversalización, producción, 
difusión y análisis de información, gestión del conocimiento y articulación de 
las acciones para el logro de la equidad para las mujeres

Línea de Acción 1. Fortalecimiento de la institucionalidad para 
transversalizar el enfoque de género en los asuntos estratégicos del Estado

Línea de Acción 2. Transformación cultural desde las estrategias de 
comunicación

Línea de Acción 3. Institucionalidad para el desarrollo rural con enfoque de 
género

Seguimiento: 

El seguimiento real tanto técnico como presupuestal de las acciones 
identificadas en el CONPES 4080/2022, debe ser realizado a través del Plan 
de Acción y Seguimiento PAS. Los reportes periódicos  lo deberán  realizar  
las entidades responsables en cada acción en el marco de los lineamientos 
del DNP; el seguimiento se debe realizar de manera semestral y el primer 
reporte está previsto que se realice con corte diciembre 2022.
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2. Estrategia Nacional para la Garantía de los DDHH en Colombia 2014-
2034

Esta estrategia cuenta con dos enfoques transversales que buscan 
garantizar la inclusión de todas y todos en los planes, programas y 
proyectos que se realizan a nivel nacional, departamental y local. Estos 
son:

1. Enfoque basado en Derechos Humanos:

Este busca que todas las políticas públicas a formular tengan como 
objetivo principal garantizar efectivamente los derechos de los 
ciudadanos, haciendo especial énfasis en aquellas poblaciones que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad o discriminación. No 
solo se promueve que exista participación activa de los sectores 
involucrados en todas las etapas de la política pública, también que 
haya apropiación territorial, se creen alianzas estratégicas y que 
contribuya a la construcción de cohesión social.

2. Enfoque diferencial:

Este enfoque tiene como finalidad visibilizar a los individuos o 
colectivos que históricamente han sido discriminados o vulnerados 
por su condición de género, etnia, orientación sexual, ciclo vital y/o 
discapacidad; con el fin de poder tomar medidas encaminadas a 
prevenir dichas prácticas, así como atender y garantizar sus derechos, 
teniendo en cuenta su punto de vista y su modo de vida.

- Objetivo: El goce efectivo de los Derechos Humanos en Colombia 
para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin ningún tipo 
de discriminación. (Gobierno de Colombia, 2015, pág. 20).

- Objetivos específicos: (Gobierno de Colombia, 2015, pág. 20)

1. Consolidar una cultura de reconocimiento y realización de los 
Derechos Humanos y la observancia del Derecho Internacional 
Humanitario.

2. Establecer las condiciones y garantías para el reconocimiento, 
respeto, garantía, y realización de los DDHH.
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3. Fortalecer mecanismos que garanticen la promoción, protección y 
defensa de los DDHH.

4. Garantizar la gestión pública transparente.

5. Consolidar una política pública incluyente.

Recordemos

1. Componente Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades 
(Gobierno de Colombia, 2015, págs. 28-46).

Esta estrategia busca implementar medidas adecuadamente concertadas, 
que contribuyan a eliminar prácticas discriminatorias en todos los ámbitos 
de la sociedad y el Estado, así como garantizar el goce efectivo del 
derecho a la igualdad.

Lineamientos:

Componentes y lineamientos: Esta estrategia cuenta con 8 componentes 
centrales, en los cuales se evidencian las necesidades sociales para la 
garantía de los Derechos Humanos y la Paz y las actividades necesarias para 
su solución, estipulados como lineamientos.

1. Transformación cultural para la erradicación de prácticas, actitudes y 
conductas discriminatorias y estigmatizantes.

2. Adecuación e implementación normativa nacional, para la sanción de 
la discriminación en cualquiera de sus formas, en coordinación con las 
ramas judicial y legislativa.

3. Estrategias, mecanismos y acciones para la garantía del acceso a la 
justicia, el debido proceso y el trato digno y diferencial en sede judicial 
y administrativa para grupos y poblaciones discriminadas.

4. Adopción institucional formal de la lucha contra la discriminación y la 
desigualdad. 
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2. Cultura y educación en Derechos humanos y paz (Gobierno de 
Colombia, 2015, págs. 47-60). 

El objetivo es fortalecer ideas, imaginarios, creencias, discursos y prác-
ticas que promuevan en los colombianos el ejercicio de los DDHH y el 
DIH, de la ciudadanía y la construcción de una cultura de paz.

Lineamientos: 

5. Acciones de lucha la desigualdad y la discriminación, que sean 
favorables a la inclusión, desarrolladas desde la rama ejecutiva.

6. Generación de conocimiento de los procesos históricos, así como de 
los factores y dinámicas políticas, institucionales, sociales, económicas 
y culturales contemporáneas que posibilitan la producción y 
reproducción de la discriminación y la desigualdad en Colombia.

7. Crear, promover e implementar condiciones para la participación e 
incidencia en condiciones de igualdad de las organizaciones sociales, 
grupos y poblaciones tradicionalmente discriminados.

8. Incorporación del enfoque diferencial como garantía para un trato 
igualitario y no discriminatorio.

9. Definir, diseñar e implementar acciones afirmativas temporales y 
razonables dirigidas a grupos poblacionales discriminados.

10. Coordinación efectiva entre la nación y el territorio para la garantía de 
los derechos a la igualdad y a la no discriminación.

1. Articulación nación territorio y coordinación interinstitucional para la 
implementación del componente de cultura, educación en DDHH y paz.

2. Líneas de investigación en CEDH y paz.
3. Procesos de formación y capacitación.
4. Estrategias de comunicación y difusión para la cultura y educación en 

DDHH y paz.
5. Desarrollar pedagogías y metodologías didácticas en el 

sistema educativo.
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3. Derechos civiles y políticos (Gobierno de Colombia, 2015, págs. 61- 
73)

Contribuir con el goce efectivo de los derechos civiles y políticos de la 
población.

Lineamientos:

4. Derecho Internacional Humanitario y conflicto armado (Gobierno de 
Colombia, 2015, págs. 73-84)

Respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario a través 
de la acción estatal

Lineamientos:

1. Articulación institucional para la garantía de los derechos civiles y 
políticos.

2. Medidas integrales de prevención y protección de los derechos civiles 
y políticos.

3. Incidencia efectiva de la población en la toma de decisiones y en el 
ciclo de la gestión pública.

4. Garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales.
5. Garantías de goce efectivo del derecho a la propiedad.

1. Aplicación de un marco normativo de DIH claro y coherente.
2. Fortalecimiento de la capacidad del Estado a nivel nacional, regional y 

local en torno a la aplicación del DIH.
3. Garantía del acceso a una justicia eficaz y oportuna para las víctimas de 

las infracciones al DIH.
4. Fortalecimiento de la aplicación de los principios y postulados del DIH 

con el apoyo de la Fuerza Pública.
5. Promoción del conocimiento de los postulados del DIH por las partes 

del conflicto.
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5. Derechos económicos, sociales culturales y ambientales (Gobierno 
de Colombia, 2015, págs. 85-103)

Garantizar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales, y ambientales a todos los ciudadanos en condiciones de 
igualdad y no discriminación.

Lineamientos:

6. Derechos Humanos y de empresa (Gobierno de Colombia, 2015,  
págs. 104-115). 

Garantizar que las actividades empresariales en Colombia sean respetuosas 
de los DDHH y contribuyan al desarrollo del país, a partir de los diversos 
contextos sectoriales, territoriales e institucionales.

Lineamientos:

7. Justicia (Gobierno de Colombia, 2015, págs. 116-127)

Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso a toda la población 
en condiciones de igualdad y no discriminación.

1. Cumplimiento progresivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.

2. Cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de manera 
diferenciada.

3. Garantía de la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA ante 
instancias judiciales y administrativas.

4. Rendición de cuentas como factor de garantía progresiva de los 
DESCA.

1. Gestión del Estado en materia de DDHH y empresa.
2. Impulso de una agenda empresarial en materia de DDHH y empresa.
3. Acceso efectivo a ejercicios de remediación.
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Lineamientos:

8. Construcción de paz (Gobierno de Colombia, 2015, págs. 128-135)

Contribuir a la generación de adecuaciones normativas e institucionales 
para armonizar y articular los mecanismos e iniciativas del Estado y de la 
sociedad civil en torno a la reconciliación nacional y la construcción de 
paz, basándose en la promoción y garantía de los DDHH y de respeto al 
DIH.

Lineamientos:

¡La garantía de los DDHH, base fundamental de una paz estable y duradera!

1. Estrategia de lucha contra la impunidad para la investigación, 
juzgamiento y sanción de casos de violaciones a los DDHH e infracciones 
al DIH.

2. Acceso a la justicia con enfoque diferencial.
3. Sistema de información judicial coherente, articulada y pertinente.
4. Política criminal garante de los DDHH.
5. Articulación entre jurisdicciones.
6. Implementación de los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos.

1. Fortalecimiento a los procesos de recuperación de memoria histórica.
2. Inclusión económica, social y cultural de la población desmovilizada y 

desvinculada del conflicto.
3. Movilización ciudadana en favor de la construcción de paz.
4. Acciones tendientes al desarrollo de las comunidades y territorios 

especialmente afectados por el conflicto.
5. Institucionalidad encaminada a la construcción de paz.
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Del discurso a la práctica

Ejercicio 5. 

Reflexionemos e indaguemos en nuestro territorio
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Elementos contextuales, conceptuales y técnicos

INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS MUJERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ACUERDO DE PAZ 

En el Módulo 1. El Acuerdo de Paz: logros y retos de la participación de las 
mujeres en los territorios, estudiamos los elementos constitutivos de cada 
uno de los puntos del Acuerdo, sus escenarios de participación ciudadana y 
los retos que para las mujeres y organizaciones implica su implementación 
en los territorios. 

Recordemos cada uno de los puntos del acuerdo y las instancias y 
escenarios de participación ciudadana en donde podemos incidir con 
nuestra agenda de paz. 

Del Discurso a la Práctica

Ejercicio 6.

Reflexionemos e indaguemos en nuestro territorio

A continuación revisaremos una lista de chequeo. Aquí podremos tener un 
panorama de cómo va el Enfoque de género en el proceso de implementación 
del Acuerdo de Paz en nuestros territorios, en cuales hemos participado e 
incidido y en cuales podremos hacerlo. Marcar con una X según corresponda

modulo 1 actoria politica 2022.indd   147modulo 1 actoria politica 2022.indd   147 29/09/22   2:59 p.m.29/09/22   2:59 p.m.



148

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 3
. 
A
g
e
n
d
a
 d

e
 p

a
z 

d
e
 l
a
s 

m
uj

e
re

s 
y
 s

u 
in

ci
d
e
n
ci

a
 p

o
lít

ic
a
 p

a
ra

 l
a
 im

p
le

m
e
n
ta

ci
ó
n
 d

e
l 

A
cu

e
rd

o
 y

 l
a
 c

o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

e
 P

a
z 

te
ri
it

o
ri
a
l

modulo 1 actoria politica 2022.indd   148modulo 1 actoria politica 2022.indd   148 29/09/22   2:59 p.m.29/09/22   2:59 p.m.



149

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 3
. 
A
g
e
n
d
a
 d

e
 p

a
z 

d
e
 l
a
s 

m
uj

e
re

s 
y
 s

u 
in

ci
d
e
n
ci

a
 p

o
lít

ic
a
 p

a
ra

 l
a
 im

p
le

m
e
n
ta

ci
ó
n
 d

e
l 

A
cu

e
rd

o
 y

 l
a
 c

o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

e
 P

a
z 

te
ri
it

o
ri
a
l

Reflexiones y Aprendizajes

Se plantea un ejercicio que puedan realizar al interior de las organizaciones 
donde recojan integralmente los aprendizajes del módulo para su trabajo 
político, social y electoral.

Recojamos en este momento todos nuestros saberes y articulemos

El trabajo permanente y juicioso de las mujeres lideresas y de las organizaciones 
de las que hacen parte ha generado grandes logros para la construcción de 
paz de Colombia.

Sin embargo, las dinámicas sociales y políticas hacen que existan cambios. 
Esto es, cambios en nuestras organizaciones que pueden ir desde aumento 
o disminución de recursos económicos, técnicos, humanos hasta giros en 
la misionalidad y enfoques de trabajo. Cambios en los gobiernos locales, 
regionales y nacionales. Los contextos electorales hacen que las correlaciones 
de fuerza sobre el poder político sean inestables, los gobiernos aliados u 
opositores de nuestras agendas harán más eficaz o complejo nuestro trabajo. 
Estos factores y algunos otros son lo que debemos comprender para ser 
vigentes y pertinentes en nuestro quehacer diario para la transformación 
social, política y cultural.

Llamemos a nuestras compañeras de la organización, acordemos una jornada 
de trabajo colectivo y emprendamos juntas este ejercicio de construcción de 
una estrategia de Incidencia política feminista para la implementación del 
Acuerdo de Paz en nuestros territorios.

Revisemos nuestras fortalezas y debilidades como organización, revisemos el 
contexto de nuestro territorio frente a la implementación del Acuerdo Final 
y decidamos sobre qué punto del Acuerdo puede ser más eficaz nuestra 
incidencia. Ahora sí adelante a construir la estrategia.

Ruta de incidencia política feminista.

Todo el recorrido que se ha realizado, desde el sentir- pensar de cada uno 
de los temas vistos, deben contribuir a la estructuración de la propia ruta 
de incidencia; para ello se recomienda seguir cada uno de los pasos que a 
continuación se señalan:  
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Paso 1. Auto análisis. ¿Quiénes somos hoy como organización? ¿Cómo 
nos vemos en la implementación del Acuerdo?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Paso 2. Análisis de contexto o mapa político de coyuntura. ¿Cuál es el 
contexto político hoy para la implementación del Acuerdo? ¿cuáles son 
los retos en mi territorio?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Paso 3. Identifiquemos un problema central para las mujeres en el 
marco de la implementación del Acuerdo en nuestros territorios

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Paso 4. Identifiquemos actores involucrados y los escenarios de 
incidencia política posibles. ¿Cuáles son los actores directos y cuáles los 
indirectos  en nuestro territorio?
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Paso 5. Demandas y apuestas. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál nuestra 
demanda máxima en el acuerdo? ¿Cuál es el logro mínimo? ¿Qué es 
negociable y que no es negociable para las mujeres en la implementación?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Paso 6. Construcción de alianzas ¿Cuáles son nuestros aliados, 
contradictores, indecisos?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Paso 7. Diseño de la Estrategia. ¿Cuál estrategia es más pertinente y 
eficaz para este contexto y territorio? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Paso 8. Plan Operativo de trabajo 

Recordemos que el plan de trabajo para la incidencia es el último paso y 
que allí definimos operativamente a través de qué actividades se realizará 
la estrategia. 

Paso 9. Evaluación y seguimiento ¿Cuáles han sido los logros de la 
incidencia política y las dificultades en las acciones de incidencia? ¿qué 
hemos aprendido? ¿cómo esperamos seguir adelante?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Jornada 3: Espacios de participación social y política de las mujeres 

1. La participación política de las mujeres

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres de 1979 (CEDAW), ha buscado disminuir las brechas para 
la participación política de las mujeres al establecer de manera concreta 
que la inclusión de las mujeres es una cuestión de derechos humanos, de 
interés global y que trae beneficios para todos los ciudadanos. (Asamblea 
General ONU, 1979). 

En consonancia con estos mandatos, la legislación colombiana ha 
buscado asegurar la participación política de las mujeres por medio de 
acciones afirmativas como la definición de cuotas para la conformación 
de listas a corporaciones públicas y a cargos de libre nombramiento y 
remoción, la designación de recursos de funcionamiento de los partidos 
y movimientos para incentivar la inclusión efectiva de las mujeres en 
política y, más recientemente, la disposición de medidas para enfrentar la 
violencia contra las mujeres en política, recogidas en la Reforma al Código 
Electoral y otras iniciativas legislativas.

La situación política, social y económica de las mujeres ha sufrido profundos 
cambios a lo largo de la historia. A principios del siglo XX, en Colombia, 
las mujeres ni siquiera eran ciudadanas y estaban muy lejos de tener la 
oportunidad de ocupar cargos de representación política o de decisión 
en un gobierno. 61 años después de haber ejercido por primera vez el 
derecho al sufragio en 1957, el panorama es distinto. En el 2018, con el 
gobierno de Iván Duque, el país contó por primera vez con un gabinete 
compuesto 50% por mujeres. (MOE, 2018).

En América Latina, Colombia fue uno de los últimos países de en reconocer 
a las mujeres sus derechos políticos. 

	En la Constitución de 1991, en los artículos 13, 24 y 40 se proclamó la 
igualdad que debe existir entre los ciudadanos y ciudadanas. 

	Ley 581 de 2000, conocida como la primera Ley de Cuotas en Colombia, 
se reglamentó que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel 
decisorio (cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas 
y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, 
regional, provincial, distrital y municipal), así como el 30% en cargos de 
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otros niveles decisorios que correspondan a cargos de libre nombramiento 
y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama 
legislativa y de los demás órganos del poder público, sean ocupados por 
mujeres. 

	En la Reforma Política de 2009 (el Acto legislativo 01 de 2009) se 
enunciaron los principios de organización y funcionamiento de los partidos 
y movimientos políticos, donde se resalta el pluralismo y la equidad 
de género como principios que deben incluir todas las organizaciones 
políticas en sus estatutos.

	Ley estatutaria 1475 de 2011 (estatuto de partidos políticos), reglamenta 
la Reforma Política de 2009, se incluye: i) la Ley de Cuotas para cargos 
de elección popular, ii) incentivos en financiación a partidos por mujeres 
electas e iii) incentivos para la creación de escuelas políticas incluyentes 
en género.

	En octubre de 2011 por primera vez se exige el cumplimiento de esta ley 
de cuotas para las elecciones de carácter local. 

o En las elecciones a nivel nacional, en el Congreso de la República, se 
implementa por primera vez en el 2014, quedando electas el mayor 
número de mujeres en la historia de esta corporación. 

o En el 2018 en las primeras elecciones nacionales del postconflicto se 
implementa por segunda vez la ley de cuotas en las listas de candidatos, 
sin que se haya observado un cambio significativo en el número de 
mujeres electas en comparación con el 2014. 

	Luego en la reforma política conocida como el Equilibrio de Poderes 
de 2015, se establece a nivel constitucional que las listas de entidades 
públicas debían incluir de manera progresiva los principios de paridad, 
alternancia y universalidad.

Estos datos lo que nos demuestran es que en la sociedad colombiana 
siguen existiendo obstáculos para el acceso de las mujeres a estos 
cargos, entre los cuales están: la permanente utilización de prejuicios y 
estereotipos culturales; los obstáculos para seguir una carrera política; los 
conflictos para conciliar la vida pública y laboral con la familiar y personal; 
el poco interés de los políticos en permitir la equidad de género y un 
mayor liderazgo de las mujeres; el comportamiento de los partidos así 
como la forma de hacer política.
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Algunos datos de la participación política de las mujeres en Colombia 
en 2022
  

 � En las pasadas elecciones al Congreso de la República se avanzó en 
la participación de las mujeres; mientras que en el periodo 2018-
2022 representaron el 21% del Senado, para el próximo periodo 
serán un 28,2% de las curules del Senado y la Cámara. Con estos 
avances, Colombia estaría por encima del promedio global de 
participación de mujeres en los parlamentos, que es de 25,5% y aún 
más cerca del promedio en la región de las Américas, el cual está 
en 32,4%

 � De los 294 escaños del legislativo, 83 estarán ocupados por mujeres; 
32 en el Senado, incluyendo la primera senadora indígena (Aida 
Quilque) y 51 en la Cámara de las cuales 46 fueron electas por la 
Cámara territorial, 1 por los colombianos en el exterior, 1 para la 
Cámara afro y 3 por las Circunscripciones transitorias especiales de 
paz.

 
 � En la Cámara de Representantes, se aumentó del 18% al 29%.

 � Frente al balance de la rendición de cuentas de campañas, se puede 
afirmar que 575 candidatas han reportado ingresos y/o gastos, de 
las 1.138 candidatas inscritas, es decir el 50,5%. 

 � También se muestra que las candidatas recibieron el 23,5% de 
los ingresos totales reportados por todas las candidaturas, lo que 
significa que, aunque las mujeres aumentaron su participación como 
candidatas, aún persiste una brecha en el acceso a los ingresos para 
la financiación de sus campañas. 

 � Por último, se encuentra que las campañas de las mujeres se 
financiaron en su mayoría con donaciones y créditos de los 
particulares que representaron el 41,7% del total; en segundo lugar, 
se encuentran los recursos propios y de familiares, con el 37%. Esto 
contrasta con el bajo porcentaje que recibieron las mujeres por los 
anticipos estatales, que equivalen apenas al 0,2% de los ingresos 
totales.
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La participación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes

Los datos de participación política de mujeres indígenas, afro, palenqueras 
o raizales muestran menor presencia en listas y en curules obtenidas en las 
elecciones de 2022, tanto en Senado como en Cámara de representantes. 
Es decir, las mujeres que pertenecen a minorías étnicas no sólo tienen una 
presencia muy reducida en las listas de las circunscripciones territoriales u 
ordinarias, también tienen poca representación en las listas de los partidos 
indígenas y afro para las circunscripciones especiales. 

Es importante recordar que las listas para las circunscripciones especiales no 
están obligadas a cumplir con la ley de cuotas y, por tanto, los partidos son 
libres de decidir cuántas mujeres inscriben en sus listas, incluso presentan 
listas que no tienen una sola mujer como candidata. 

Hasta el 2022, en la circunscripción indígena no se han elegido mujeres como 
Senadoras o Representantes a la Cámara, mientras que en la circunscripción 
afro han sido electas varias mujeres. Al 2014, solo 1 curul en el Congreso ha 
sido de una mujer afrodescendientes. En la historia del Congreso 6 mujeres 
afros, raizales o palenqueras han ocupado una curul (4 representantes y 2 
senadoras) y son: 

	Piedad Córdoba: 1994- 2010 Partido Liberal; actualmente elegida 
nuevamente para el periodo 2022-2026 por el Pacto Histórico. 

	Zulia Mena 1994-1998 Circunscripción especial.

	Astrid Sánchez Montes 2012-2014 Partido de la U. 

	Leonor González Ina 1998-2002 Partido Liberal.

	María Isabel Urrutia 2002-2010 Circunscripción especial. 

	Guillermina Bravo 2014-2018 MIRA.

Para el caso de las mujeres indígenas solo Orsinia Patricia Polanco Jusayu 
del partido Polo Democrático fue elegida como representante a la cámara 
en 2006 por la circunscripción territorial de Bogotá. Durante el periodo entre 
el 2018-2022 estuvieron la Senadora Victoria Sandino del Partido Comunes 
y la representante a la Cámara por Chocó Astrid Sánchez Montes de Oca, 
del Partido de la U. Para el congreso 2022, fue elegida Aida Quilque en el 
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Senado de la República y estuvo como precandidata la líder indígena wayú 
Arelys Uriana.

Fuente: RNEC, Elaboración Observatorio de Género – MOE.

Se destaca que en 2018 hubo dos listas a Cámara de Representantes por la 
circunscripción afro compuestas enteramente por candidatas mujeres y 19 
listas fueron compuestas enteramente por hombres del total de 42 listas. Por 
lo que el 45% de las listas afro no tenían una sola candidata mujer.

En el Congreso actual del 2022, por partidos, el análisis de la Mesa de Género 
indica que “el partido Liberal y el Pacto Histórico quienes tuvieron listas 
paritarias, hoy tienen la mayor cantidad de mujeres congresistas”. También 
ingresaron mujeres como Corina Hernández Palomino, la primera palenquera 
(de San Basilio de Palenque).

Francia Márquez, por su parte, de manera acordada ingresa al pacto Histórico 
como precandidata obteniendo una votación histórica en la consulta de 
partidos, resultado que le abrió el camino para que Gustavo Petro la eligiera 
como su fórmula vicepresidencial. Ganando las elecciones se convierte en la 
primera mujer negra en Colombia en alcanzar un cargo tan alto en el ejecutivo; 
según sus palabras: “Soy la primera mujer afro que saca esta votación en la 
historia, incluso por encima de gamonales que llevan años en la política. Mi 
presencia hoy como mujer negra afrodescendiente, de las regiones, de la 
periferia empobrecida, víctima de la violencia y mamá, es una evidencia de 
que estamos rompiendo el patriarcado en la política”

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, ha nombrado como 
embajadora  de  Colombia ante la ONU a la indígena Arahuaca Leonor 
Zalabata. Dicho nombramiento fue recibido con beneplácito por las 
comunidades indígenas ya que es la primera vez que una persona 
representante de la ancestralidad alcanza un cargo público de tan alto nivel; 
sin embargo, han sido muchos los comentarios que alguna prensa, personajes 
públicos y hasta organizaciones políticas han hecho porque ponen en duda 
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que una mujer indígena esté capacitada para realizar dicha labor; esto implica 
no solamente el racismo sino la discriminación que se vive en Colombia en 
contra de los pueblos originarios. 

Análisis diferencial de las afectaciones por raza y etnia y su impacto en 
la participación política  

De acuerdo al censo nacional de 2018, las poblaciones étnicas equivalen 
al 13.6% de la población total del país (48.258.494 personas) y están 
representadas por 1.905.617 que se auto reconocen como indígenas de 
pueblos originarios diferentes. Aproximadamente el 58.3% de la población 
indígena se localiza en 717 resguardos de propiedad colectiva. Sin embargo, 
salvo en la región amazónica, las tierras legalizadas en calidad de propiedad 
colectiva étnica son cada vez más deficitarias, mientras que los procesos 
administrativos y judiciales de constitución, ampliación, saneamiento y 
restitución de territorios étnicos se ralentizaron en los gobiernos de Álvaro 
Uribe y se paralizaron en la presidencia de Iván Duque.

A continuación, y para efectos del proceso de reflexión que la Ruta Pacífica 
emprende a través de su Escuela, se abordan las nociones básicas de los 
principales enfoques que deben considerarse al hablar de los derechos 
humanos de las mujeres afros e indígenas. Dichos conceptos pueden ser 
motivo de diálogos y reflexiones de cómo en los territorios las mujeres 
vivencian las discriminaciones por razones de etnia y raza y cómo pueden 
estos enfoques contribuir a la exigibilidad asertiva de sus derechos humanos.

A. El enfoque interétnico e intercultural

Para abordar estos enfoques, en primera medida, es importante revisar lo 
mencionado en la Constitución Política de Colombia que definió al país 
como pluriétnico y multicultural, a través del artículo 7 que dice: “El Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” 
(Constit.1991, Art. 7), esto significa que se reconoce que en el territorio 
nacional desde tiempos ancestrales se han venido desarrollando diferentes 
culturas y conviviendo diferentes grupos étnicos. Dicho reconocimiento 
también brinda un marco de derechos colectivos que protegen los criterios 
diferenciales de estos pueblos frente a otros grupos de la sociedad. 

La interculturalidad y la interetnicidad se desarrollan como un paso más 
adelante en la relación entre culturas y etnias y pone la mirada en la 
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construcción de relaciones armónicas y positivas entre los diferentes grupos, 
siendo un proceso de constante desarrollo ya que hay un enriquecimiento 
al vivir y crecer en colectivo, es así como se apuesta por las interacciones 
sin que esto implique la supremacía de ningún grupo en particular; para 
lo anterior, se basa en el diálogo de saberes que aboga por respetar las 
particularidades e individualidades retomando lo que se pueda del otro, 
hablando y escuchando (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, pág. 
20). 

En Colombia, a pesar de que muchas culturas y pueblos étnicos están en 
peligro, aún prevalece una gran diversidad entre las cuales se pueden nombrar 
las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes o afrocolombianas, 
raizales, palenqueros y ROM. La variedad de ritmos que diversifican la popular 
música colombiana, es una pequeña muestra de la creatividad que nace de la 
interculturalidad, aspectos como la gastronomía y el folklor de las diferentes 
regiones, son el resultado de complejísimos intercambios que se entretejen 
para convertir a Colombia en un país megadiverso culturalmente (Colombia 
CO, s.f).

B. El enfoque interseccional

Cuando indagamos por los impactos diferenciales que sufren las mujeres 
afros e indígenas en Colombia, lo que hacemos es indagar por las relaciones 
de poder que se dan en los contextos que viven las mujeres, tanto en el 
mundo privado como en el público. Y son las feministas –y los feminismos– 
quienes desde el Siglo XVIII pusieron el enfoque de una manera específica 
para evidenciar la desigualdad y las diferencia por la raza. 

Desde ese momento, fueron muchas mujeres como Sojourner Truth con 
su discurso “Ain´t I a women” en 1851, hasta las feministas en el contexto 
latinoamericano poscolonial que plantearon dichas intersecciones, como 
Clorinda Matto de Turner en su libro “Aves sin Nido” en Perú, Tarsila do Amaral 
en Brasil, con “Pintura A negra” en 1923. Ya en el siglo XX, la emblemática 
Colectiva del Río Combahee y feministas como Ángela Davis, Audre Lorde, 
bell hooks, June Jordan, Norma Alarcón, Chela Sandoval, Cherríe Moraga, 
Gloria Anzaldúa, Chandra Talpade Mohanty, María Lugones, entre otras, se 
expresaron contra la hegemonía del feminismo “blanco” por los sesgos de 
raza y género de la categoría mujer empleada por este (Viveros, 2009).
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Ya vimos cómo las feministas acuñaron el término interseccionalidad para 
evidenciar las desigualdades y las relaciones de poder, pero considerando 
analizar las exclusiones que dichas relaciones ocasionan. Posteriormente, y 
desde la academia principalmente, se dieron otras aproximaciones teóricas 
sobre el termino; por ejemplo, para Cortés Miguel (2020), el concepto 
interseccionalidad aglutina la presencia de desigualdades múltiples y enfatiza 
que no sólo representan una mera suma de categorías, sino que dan cabida 
a una situación única y singular.

Es decir, este concepto puede entenderse como la convergencia de múltiples 
situaciones o condiciones personales que contextualizadas significan 
exclusiones o desigualdades multilaterales (como ocurre a las mujeres afros 
e indígenas). La interseccionalidad se erige como un marco de análisis 
que pretende explicar y modificar esas desigualdades sociales que son 
constitutivas en las expresiones de discriminación y violencias.

C. El enfoque diferencial

El enfoque diferencial se refiere a la capacidad que tiene una organización 
o colectivo social, de analizar cómo sus intervenciones impactan, modifican, 
condicionan o transforman un problema social considerando las diferencias 
que integran las y los sujetos que son objeto de la intervención. Para 
efectos del aprendizaje en la escuela de formación, la Ruta Pacífica pone en 
consideración el enfoque diferencial porque las mujeres afros e indígenas 
a través de sus organizaciones, deben analizar cómo sus proyectos, 
movilizaciones e intervenciones sociales impactan diferencialmente, tanto a 
las mujeres como a los hombres de su comunidad. 

Es decir, las organizaciones de mujeres afros e indígenas que reivindican los 
derechos humanos de las mujeres, deben contar con reflexiones y decisiones 
sobre cómo impactarán diferencialmente o por el contrario no lo están 
haciendo. 

La diferencia con la interseccionalidad, es que esta última posibilita examinar 
las múltiples identidades que habitan en las personas y devela las distintas 
discriminaciones presentes en sus vidas y sus cuerpos. Precisamente, este 
enfoque reconoce que la diversidad de las mujeres jóvenes, indígenas, 
afrodescendientes, campesinas, populares, lesbianas o en situación de 
discapacidad, entre otras diversidades, opera como lugar de intersección 
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y encuentro de identidades discriminadas, las cuales caracterizan los 
fundamentos de la exclusión “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto 
armado en Colombia”. Consuelo Arnaiz (2012).

A partir del reconocimiento de las diferencias y sus implicaciones, el enfoque 
diferencial procuraría la transformación o supresión de las inequidades y de 
las expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y 
económica. Asimismo, busca la reivindicación y legitimación de las diferencias 
desde la perspectiva de los derechos humanos.

Los pueblos indígenas en la Constitución Política de Colombia

La Corte Constitucional de Colombia distinguió los derechos de los pueblos 
indígenas como sujeto colectivo de los derechos colectivos de los colombianos 
así: 

“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como 
sujeto colectivo de derecho, no deben confundirse con los derechos 
colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un 
sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales 
que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos 
(Art. 88 CP). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los 
derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados 
pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos 
mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes” 
ST - 380 /93.

Los articulados en la Constitución referidos a los pueblos indígenas logran 
determinar quiénes son los pueblos originarios y cómo son portadores 
de ancestralidad, conocimientos y prácticas sociales y políticas propias y 
permite regularizar y poner en condiciones de igualdad y de oportunidades a 
dichas comunidades; por ello asume acciones afirmativas o de discriminación 
positiva generando las condiciones para configurar un trato diferencial desde 
los enfoques anteriormente vistos.

Veamos cuáles son los principales artículos en la Constitución Política que 
regulan los derechos de los pueblos indígenas en Colombia:
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El reconocimiento normativo del sujeto colectivo indígena

Constitucionalmente es claro que los pueblos indígenas tienen derechos.  Sin 
embargo, desde 1991 no han sido suficiente dichas disposiciones, ya que 
las situaciones de discriminación, exterminio y despojo de sus territorios han 
sido la constante, por esto existen otras disposiciones que pretenden prote-
ger al sujeto colectivo indígena en Colombia: 

	Derecho a su hábitat natural. Este derecho fue determinante en las 
decisiones que se tomaron en las sentencias T-380 de 1993, SU-037 de 
1997, T-652 de 1998, T-380 de 1993, SU-037 de 1997 y T-652 de 1998.

	El derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la 
comunidad. Además de señalar su carácter de derecho fundamental, la 
Corte ha concretado el texto constitucional señalando que este derecho 
incluye a su vez cuatro derechos: T-567 de 1992, T-188 de 1993, T-652 de 
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1998, T-257 de 1993, SU-510 de 1998, T-652 de 1998, T405 de 1993 y 
SU-039 de 1997.

	Derecho a la división de los resguardos. S.T. 188 de 1993. 

	Derecho a la división de los resguardos. Derecho a la unificación de los 
resguardos. Derecho de exclusión del territorio indígena. S.T. 652 de 
1998. 

	Derecho a impedir la entrada o permanencia en su territorio de personas 
indeseadas. O derecho de exclusión del territorio. S.T.257 de 1993; SU- 
510 de 1998. 

	Límites al derecho de exclusión: a) Seguridad nacional T-405 de 1993, y b) 
explotación de recursos cuando no se logra acuerdo, la consulta ha sido 
adecuada y la intervención es justificada. T-567 de 1992, T-188 de 1993, 
T-652 de 1998, T-257 de 1993, SU-510 de 1998, T-652 de 1998, T-405 de 
1993 y SU039 de 1997.

	El derecho a determinar sus propias instituciones políticas y a que éstas 
sean reconocidas por los agentes estatales (autonomía política). Este 
derecho fue protegido por la Corte en las sentencias C-139 de 1996 y 
T-652 de 1998.

	El derecho a administrar justicia en su territorio y a regirse por sus propias 
normas y procedimientos (autonomía jurídica). Mostrando los alcances 
y límites que se le han dado, es importante señalar que este derecho 
aparece por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
en la sentencia T-254 de 1994, en la que la Corte aclara que se trata de 
un derecho de aplicación inmediata y que por tanto no requiere de una 
reglamentación del Estado colombiano para ser reconocido. El derecho 
también fue protegido en las sentencias C-139 de 1996, C-349 de 1996, 
T-496 de 1996 y T-23 de 1997. 

	El derecho a la participación en la toma de decisiones que puedan 
afectar a las comunidades indígenas en su territorio. Este derecho está 
consagrado expresamente en el parágrafo del Art. 330 de la Constitución 
y también en la Ley 21 de 1991 (Art. 15). Ha sido protegido por la Corte 
en las sentencias SU-037 de 1997 y T-652 de 1998. 

	El derecho a la igualdad lingüística de las comunidades indígenas, que se 
concreta en el reconocimiento de la oficialidad de sus lenguas en el área 
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de influencia de las comunidades, no estrictamente en sus territorios de 
resguardo. Este derecho fue protegido en la sentencia T-84 de 1994. 

	El derecho a determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla 
valer ante terceros (Autonomía e igualdad religiosas). Este derecho fue 
protegido en las sentencias T-342 de 1994 y SU- 510 de 1998. 

	El derecho al reconocimiento y protección de las prácticas médicas 
tradicionales fue expresado en la sentencia C-377 de 1994 y protegido 
en la sentencia T-214 de 1997. 

	El derecho a la igualdad material de las comunidades indígenas. Esto 
es, a acceder a prestaciones del Estado cuando como comunidad se 
encuentra en situaciones de debilidad manifiesta. Entre estas prestaciones 
se incluyen:

 � Educación. Derecho protegido en las sentencias T-007 de 1995 y 
T-717 de 1996. 

 � Salud. El derecho a la protección en salud a comunidades en 
situación de debilidad manifiesta fue protegido en las sentencias 
T-342 de 1994, T-007 de 1995 y T- 652 de 1998.

 � Suministro de agua potable. Fue protegido en la sentencia T-007 
de 1995. 

	Derecho al desarrollo de la comunidad según sus propias convicciones. 
Fue protegido en las sentencias T-007 de 1995, SU-039 de 1997 y T-652 
de 1998. 

	Bloque de constitucionalidad: Configuran una unidad y base constitucional 
los siguientes instrumentos internacionales: 

	• La Convención de Derechos del Niño. 

	• La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial. 

	• La Declaración y Programa de Acción de Durban. 

	• La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. 
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	• El proyecto de Declaración de Derechos Indígenas de la 
Organización de Estados Americanos. 

	• El Proyecto de Declaración de Derechos Indígenas en discusión en 
las Naciones Unidas. 

	• El Convenio 169 de la OIT. Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas en el seno de las Naciones Unidas

Normatividad indígena en Colombia  

Adicional a las anteriores normativas constitucionales y las específicas para 
proteger los pueblos originarios como sujetos colectivos, en Colombia existen 
otras múltiples normativas que determinan los derechos de los pueblos 
indígenas, y son las principales:

a) Autos y sentencias de la Corte Constitucional
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b) Legislación Nacional
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c) Decretos
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d) Resoluciones

Las mujeres indígenas en Colombia

En Colombia, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y 
sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, 
exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos 
de su vida cotidiana: desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos a 
acceder a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, y 
su derecho a vivir una vida libre sin violencias. 

Suelen igualmente sufrir violencias específicas como mujeres indígenas, como 
son las violencias obstétricas que abarca todas las situaciones de tratamiento 
discriminatorio por razón de su origen étnico durante el embarazo, parto, 
postparto por parte del sistema de salud. Otra forma de violencia es la 
violencia espiritual que se manifiesta no solo de manera individual sino 
colectiva.
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Entre otras formas de violencias que sufren las mujeres indígenas, pueden 
mencionarse:

	En el contexto de conflictos armados internos y guerras. 

	Durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y 
extracción. 

	Relacionada con la militarización de sus territorios.

	En contexto de privación de libertad.

	Violencia doméstica, esclavitud doméstica, sexual.

	Contra defensoras, activistas y constructoras de paz.

	En zonas urbanas, y en el contexto de migración y desplazamiento 
forzado interno. 

Los diversos obstáculos que las mujeres indígenas enfrentan son, por ejemplo: 

	Muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral.

	Dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso 
a servicios de salud y educación.

	Acceso limitado a programas y servicios sociales. 

	Tasas elevadas de analfabetismo. 

	Escasa participación en el proceso político y marginación social.

Luego del confinamiento y el repliegue de las dinámicas organizativas por 
efecto de la pandemia del COVID-19, en 2021 las mujeres de la mayor 
parte de los pueblos étnicos colombianos continuaron consolidando su 
incidencia en la organización y el gobierno de sus comunidades y territorios 
y continuaron realizando acciones que les permitieron llegar a ocupar cargos 
de jefatura  de gobierno propio y las organizaciones regionales y nacionales 
(gobernación de cabildos, cacicazgos, consejerías, cargos administrativos) y 
estuvieron directamente relacionadas con las decisiones políticas sobre las 
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medidas colectivas para afrontar la pandemia, las resistencias políticas a la 
defensa del territorio y la incorporación de las problemáticas de las mujeres 
al interior de sus comunidades. 

Lamentablemente, la entrada franca de las mujeres en el ámbito político y 
administrativo de sus comunidades –muchas de ellas expuestas a la guerra, 
el narcotráfico, el extractivismo y la degradación ambiental–, no está exenta 
de amenazas contra su vida y su integridad. 

En abril de 2021, por ejemplo, se produjo el emblemático asesinato de Sandra 
Liliana Peña, indígena nasa, gobernadora de su resguardo en el departamento 
del Cauca (Frontline Defenders, 2021). Las causas del homicidio estuvieron 
directamente relacionadas con su decisión de hacer cumplir la ley propia, 
proteger su territorio de daños ambientales y combatir los cultivos de coca y 
corredores de narcotráfico. Casos similares de amenazas y homicidios contra 
defensoras de los territorios étnicos se han producido en otras regiones del 
país, haciendo evidente la mayor vulnerabilidad de las mujeres que lideran 
procesos de autogobierno y protección de sus derechos, territorios y bienes 
naturales.

Otro hecho notable que corrobora el ascenso de las mujeres en la vida social 
y política no solo al interior de sus comunidades sino del país en su conjunto, 
fue la aparición en la escena política nacional de María Uriana Guariyú, la 
primera oriunda de los territorios étnicos del norte del departamento del 
Cauca y, la segunda, indígena wayúu del departamento de la Guajira, quien se 
lanzó como candidata a la presidencia de la República en 2022. Es indudable 
que la aspiración de esta mujer en igualdad de condiciones y capacidad a 
los demás candidatos, es otra señal de los profundos cambios políticos que 
vienen produciéndose al interior de las comunidades étnicas, pero también 
constituye un real desafío a los poderes dominantes y anquilosados que 
intentan mantener el statu quo y sus privilegios destruyendo los fundamentos 
democráticos.

Principios para orientar la acción del Estado Colombia para proteger las 
mujeres indígenas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH considera que los 
Estados deben garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas a 
través de principios rectores, como son: 
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	Enfoque holístico. Incorporar en todas las leyes y política que 
afectan a las mujeres indígenas un enfoque holístico para abordar 
las formas múltiples e interconectadas de discriminación que ellas 
enfrentan.

	Actoras empoderadas. Entender las mujeres indígenas como 
sujetos de derechos y no simplemente como víctimas.

	Interseccionalidad. Reconocer las múltiples formas de violencias y 
discriminaciones que las atraviesan y que profundiza sus exclusiones

	Autodeterminación. Garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias al interior de sus territorios.

	Incorporación de sus perspectivas. Tener en cuenta su cosmovisión 
y las ideas de las mujeres indígenas en todas las políticas que las 
afectan.

	Participación activa. Oportunidad a las mujeres indígenas a 
participar en los procesos políticos y de su comunidad.

	Indivisibilidad. Conectar la efectividad entre sus derechos civiles y 
políticos y los DESCA.

	Dimensión Colectiva. Entender sus derechos en las dimensiones 
individuales y colectivas.

Normativa específica para las mujeres indígenas en Colombia 

A continuación, referenciamos la principal normativa que consagra los 
derechos de las mujeres indígenas en Colombia; es importante anotar que 
toda la legislación para las comunidades étnicas debe ser analizada con los 
enfoques abordados en este módulo, de modo que se visibilicen a las mujeres 
indígenas en sus comunidades al momento de aplicar la ley, garantizando así 
que tengan igualdad de derechos y acceso equitativo a bienes y servicios. 
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Los derechos humanos de los pueblos negros, afrodescendientes, 
raizales y palenqueros en Colombia 

El DANE determinó a partir de la Encuesta de Calidad de Vida -ECV- 2018 
(que tiene cobertura departamental y cuenta con cerca de 287 mil personas 
encuestadas), que el volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal 
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y palenquera en 2018 es de 4.671.160 personas y que corresponde al 9,34% 
de la población total nacional. La población afrocolombiana se encuentra 
distribuida en todo el territorio nacional y las regiones con mayor presencia 
son la Costa Pacífica, la franja costera del Caribe, Risaralda, Caldas, Quindío 
y Antioquia. 

Los efectos del conflicto armado interno han marcado significativamente 
las circunstancias en las que viven actualmente los grupos afrocolombianos, 
palenqueros y raizales en Colombia. El desplazamiento forzado como 
consecuencia de las violencias ejercidas sobre los territorios, comunidades, 
líderes y lideresas han debilitado los procesos organizativos de la población 
afrocolombiana. De igual manera, el desplazamiento ha generado un 
grave impacto en la identidad la cultura y la autonomía de los pueblos 
afrocolombianos que a su vez han producido la pérdida del territorio de las 
comunidades que habitan territorios colectivos a pesar de la implementación 
de la Ley 70 de 1993. 

Los pueblos afrodescendientes en la Constitución Política de Colombia:

El reconocimiento normativo del sujeto colectivo afrodescendiente 

A partir del Convenido 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de la OIT, la Corte Constitucional en Colombia en el año 
2001, a través de la Sentencia C-169, se pronunció sobre la identidad cultural 
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de los y las afrodescendientes ampliando la palabra “tribal” para referirse a 
los grupos sociales que comparten una identidad cultural distinta a la de la 
sociedad en general. 

En la Constitución Política de Colombia se reconoció a las comunidades 
afrocolombianas como pueblo -con un conjunto de derechos colectivos- que 
forma parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación, por primera vez 
reconocida constitucionalmente.

La Ley 170 de 1993, por su parte en sus artículos 2-5 dice que: “se entiende 
por comunidad negra como el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y 
tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo 
poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen 
de otros grupos étnicos”. Además, menciona que las comunidades afros 
cumplen con esa doble condición y por ende se ubican bajo el supuesto 
normativo de la Convenio 169.

Su estructura política y organizativa los divide en 173 Consejos Comunitarios 
reconocidos por el gobierno, eso sin tener en cuenta la multiplicidad 
de organizaciones sociales y culturales, que se autoidentifican como 
afrocolombianas. La población negra en Colombia, incluye una gran 
diversidad cultural y regional, que a grandes rasgos integra la población afro 
de los valles interandinos, de las costas atlántica y pacífica, de las zonas de 
pie de monte caucano, y de la zona insular caribeña. 

Además de las comunidades afrocolombianos palenqueras (descendientes 
de los cimarrones que huyeron y constituyeron palenques, residencias 
anticoloniales, fortificadas y aisladas en las que se concentraron como 
esclavos libres) están las raizales que son los descendientes del mestizaje 
entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos y se 
encuentran en las islas caribeñas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

Los territorios de las comunidades negras son junto a las comunidades 
indígenas y campesinas los más afectadas por el desplazamiento forzado, sus 
áreas coinciden en muchos casos con espacios previstos para el desarrollo 
de megaproyectos de infraestructura como redes viales, zonas portuarias e 
hidroeléctricas y poliductos. Se viene planteando que el conflicto armado 
que afecta dichos territorios es en últimas la expresión de una disputa de 
los mismos por parte de actores externos que no reconocen ni respetan los 
derechos de los grupos étnicos que los habitan. De igual manera es valorada 
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el planteamiento de una norma para el desarrollo rural, que parte del 
desconocimiento de derechos colectivos y la omisión de la comunidad negra 
como grupo étnico cuyos asentamientos conforman territorios tradicionales 
en zonas costeras como el Pacífico y el Caribe, valles interandinos y otras 
zonas del país en toda el área rural colombiana.

Normatividad afrodescendiente en Colombia

a) Autos y sentencias de la Corte Constitucional 
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b) Decretos 
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c) Resoluciones

d) Legislación
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Las mujeres afrodescendientes en Colombia 

Son muchas las mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras 
en Colombia que a través de su labor comunitaria y social han y continúan 
luchando por abrirse un espacio social y político no solo al interior de sus 
comunidades, sino al interior de una sociedad que mantiene estigmas que 
las cosifican y relevan solo a tareas del trabajo físico privado. La lucha de las 
lideresas, defensoras y constructoras de paz afrodescendientes ha sido sin 
tregua para resaltar la capacidad que tienen las mujeres para defender sus 
derechos desde un enfoque étnico y de derechos humanos de las mujeres.

El trabajo de defensa de los derechos de las mujeres, también ha sentado sus 
bases en lograr transformar las violencias contra los cuerpos de las mujeres 
negras como doctrina de vida, y con el paso de los años esas violencias se han 
perpetuado, hasta el punto de convertirse en normas sociales. En esas normas 

modulo 1 actoria politica 2022.indd   180modulo 1 actoria politica 2022.indd   180 29/09/22   2:59 p.m.29/09/22   2:59 p.m.



181

M
uj

er
es

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

az
 te

rr
ito

ria
l

M
Ó

D
U
LO

 3
. 
A
g
e
n
d
a
 d

e
 p

a
z 

d
e
 l
a
s 

m
uj

e
re

s 
y
 s

u 
in

ci
d
e
n
ci

a
 p

o
lít

ic
a
 p

a
ra

 l
a
 im

p
le

m
e
n
ta

ci
ó
n
 d

e
l 

A
cu

e
rd

o
 y

 l
a
 c

o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

e
 P

a
z 

te
ri
it

o
ri
a
l

sociales son los estereotipos que sobre el cuerpo de las mujeres negras se 
han construido y que espera que sus cuerpos sean de ciertas formas, pues se 
les atribuye la responsabilidad de complacer y cumplir con los estereotipos 
que en la colonia se crearon sobre sus cuerpos. Sobre estos idearios sociales 
se construyen las violencias, discriminaciones y explotaciones a las mujeres 
afro en Colombia.

Estas violencias son muy comunes, pues dado su carácter sutil se introducen 
en la psiquis social y se convierten en la única forma de relacionamiento. 
Además, abordarlas como tal resulta complicado, puesto que la sociedad y 
las mujeres que sufren esas violencias son convencidas de que esas formas 
de referirlas son manifestaciones de “afecto”.

A esas violencias sutiles se les suman también las violencias de Estado y la 
violencia doméstica; fenómenos muy evidentes que flagelan la vida de las 
mujeres negras.

La violencia Estatal se evidencia en el abandono que sufren los territorios 
de predomino afrocolombiano, abandono que es traducido en la falta de 
oportunidades para la vida con dignidad, esto hace que no existan en estos 
territorios hospitales de calidad, servicios públicos, centros educativos 
adecuados, vías y medios de transporte, alcantarillado, acueductos, y las 
garantías para el goce de una vida sin violencias. Siendo la feminización de 
la pobreza lo más evidente. 

Principios para orientar la acción del estado para proteger las mujeres 
afrodescendientes en Colombia  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH afirma que 

la situación de las mujeres afrocolombianas que habitan en la zona de 
la costa pacífica es particularmente precaria y preocupante. Tanto las 
autoridades estatales como las fuentes no-estatales confirman que 
la población afrocolombiana padece una historia de discriminación, 
exclusión, invisibilización, y desventaja social, tanto económica 
como geográfica. El conflicto armado ha agravado esta situación ya 
que los actores armados aprovechan estas desventajas en su lucha 
por controlar territorios y sus recursos. En el caso particular de las 
mujeres afrocolombianas, su condición de mujeres añade a su vida 
otro factor de discriminación y vulnerabilidad y las expone a mayores 
abusos por parte de los actores del conflicto (Relatoría, 2018).
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Estos fenómenos proliferan dado que el abandono del Estado a los territorios 
afrocolombianos trae consigo falta de gobernabilidad y gobernanza en 
estos territorios, lo cual los convierte en tierra fértil para la conservación y 
perpetuación del conflicto armado, que genera desplazamiento forzado de 
las mujeres negras, estos fenómenos también aumentan las disfunciones 
sociales, que contribuyen con las violencias domesticas que sufren las mujeres 
negras en el interior de sus hogares.

Adicionalmente, y por considerar que afecta directamente a las mujeres, 
durante el 2021, la CIDH realizó una labor de monitoreo especializado sobre 
la situación de derechos humanos de los pueblos y comunidades étnicas de 
Colombia, con un énfasis en la situación de implementación del Capítulo 
Étnico del Acuerdo de Paz. En ese marco, la Comisión ejecutó distintas 
actividades para el monitoreo de la situación, incluyendo un ciclo de siete 
encuentros virtuales, realizados, entre febrero y abril de 2021, con más de 
70 organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Además, la CIDH escuchó sobre los desafíos respecto a varios puntos 
relacionados con el Capítulo Étnico incluyendo denuncias por bajos niveles 
de titulaciones colectivas a favor de los pueblos y comunidades étnicas; 
insuficientes asignaciones presupuestarias para los procesos de formalización 
territorial étnica; los lentos avances en los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial; la pendiente inclusión de candidatos de los pueblos y 
comunidades étnicas en las Circunscripciones Territoriales Especiales de 
Paz; inconformidades con la implementación del programa de sustitución de 
cultivos de uso ilícito; así como la necesidad de consolidar la coordinación 
y reconocimiento de los pueblos y comunidades étnicas como sujetos 
políticos, sus sistemas de justicia y sus demandas de verdad y búsqueda de 
personas desaparecidas. También expresaron preocupación por iniciativas 
estatales sobre reglamentación del derecho a la consulta previa, sin haber 
sido consultadas previamente con los propios pueblos.

En línea con lo anterior, llama al Estado a:

	Redoblar los esfuerzos institucionales y presupuestales para la 
implementación efectiva y adecuada del Capítulo Étnico del Acuerdo 
de Paz con el objeto de garantizar la integridad y pervivencia de los 
pueblos y comunidades étnicas. 
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	Avanzar con el acceso a la legalización de tierras a favor de los pueblos y 
comunidades étnicas, garantizando el respeto y la protección efectiva 
de sus tierras, territorios y recursos naturales de conformidad con los 
estándares interamericanos.

	Fortalecer los esfuerzos para asegurar una acción institucional oportuna 
y eficaz con enfoque intercultural y colectivo en la implementación de 
medidas diferenciales respecto de los contextos y riesgos específicos 
de los pueblos y comunidades étnicas, lo que incluye fortalecer sus 
propios sistemas de autoprotección, como la Guardia Indígena y 
Cimarrona.

	Implementar efectivamente el Programa Nacional Integral de 
Sustitución (PNIS) que forma parte del Acuerdo de Paz, incluyendo a 
través de acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos con los pueblos 
y comunidades étnicas como sujetos colectivos, ya sea a nivel de 
pueblos, de resguardo o de organización, y asegurando la pertinencia 
cultural de las medidas adoptadas para cumplir con este punto del 
Acuerdo de Paz.

	Consultar en forma previa, libre e informada a los pueblos y 
comunidades étnicas, las iniciativas administrativas y legislativas que 
pudiesen afectar sus derechos, con el fin de obtener su consentimiento. 
Ello incluye cualquier iniciativa del Estado para la reglamentación 
de dicho derecho. En esa línea, tomar en cuenta e incorporar las 
propuestas formuladas por los propios pueblos y comunidades 
étnicas para su efectiva implementación.

Normativa específica para las mujeres afrodescendientes en Colombia 

A diferencia de las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes no 
cuentan con una normativa específica que las proteja como mujeres; por 
lo tanto, deben acogerse a la normativa anteriormente vista, y como se 
mencionó en este módulo, deben incorporarse enfoques de análisis para 
visibilizar su situación, tanto en el orden público, como privado y colectivo. Es 
un gran desafío político para las mujeres afrodescendientes el contar alguna 
vez con su propia normativa.
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