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SENA-. 

 D Asesoría de las Administradoras 
de Riesgos Profesionales –
ARP- y a sus empresas afiliadas 
para el desarrollo de medidas 
preventivas de la violencia 
contra la mujer en el ámbito 
laboral. 

El Decreto 4796 de 2011 define 
las competencias de los actores 
del sector salud en términos 
de reporte de información, 
actualización de la guía para la 
atención de la mujer maltratada 
y del menor de edad maltratado, 
la incorporación de este tema en 
el Plan Decenal de Salud Pública y 
los criterios para la asignación del 
subsidio monetario y el monto del 
mismo. 

El Decreto 4798 de 2011 le asigna 
las siguientes responsabilidades al 
Ministerio de Educación Nacion-
al, a las Entidades Territoriales y a 
las instituciones educativas en lo 
relacionado con los derechos hu-
manos de las niñas, adolescentes 
y las mujeres en el ámbito edu-
cativo dando cumplimiento a los 
principios de la Ley 1257 de 2008:

 D Vincular a la comunidad 
educativa en la promoción, 

formación, prevención y 
protección de los derechos 
humanos de las mujeres 
para vivir una vida libre de 
violencias. 

 D Generar ambientes educativos 
libres de violencias y 
discriminación. 

 D Fomentar la independencia 
y libertad de las niñas, 
adolescentes y mujeres para 
tomar sus propias decisiones.

 D Garantizar el acceso a 
información suficiente y 
oportuna para hacer exigibles 
los derechos de las mujeres.

 D Garantizar la formación, para 
el conocimiento y ejercicio 
de los derechos humanos, 
los derechos sexuales y 
reproductivos.

 D Orientar y acompañar a las 
niñas, adolescentes y jóvenes 
que han sido víctimas de 
violencia de género para 
la atención integral y el 
restablecimiento de sus 
derechos.

 D Reconocer y desarrollar 
estrategias para la prevención, 
formación y protección de los 
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derechos de las mujeres para vivir una vida libre de 
violencias.

 D Coordinar acciones integrales intersectoriales con el 
fin de erradicar la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anterior, le asigna a cada actor del sec-
tor educativo las competencias particulares para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1257 de 2008, 
con énfasis en la sensibilización, prevención y sanción de 
las violencias contra las mujeres.

El Decreto 4799 de 2011 define las competencias de las 
Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, 
los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías 
para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a 
los mecanismos y recursos para su protección, como 
instrumento para erradicar todas las formas de violencia 
contra ellas. También se definen las autoridades 
competentes para la imposición de las medidas de 
protección, derivadas de un evento de violencia que 
se establecieron a través de la Ley 1257 de 2008 y su 
correspondiente procedimiento, así como las acciones 
que deben adelantarse por incumplimiento de dichas 
medidas. 

El Decreto 2897 de 2011 determina los objetivos, la 
estructura orgánica, las funciones del Ministerio de 
Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo 
de Justicia y del Derecho. Define dentro del objetivo del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, la prevención y control 
del delito, la promoción de la cultura de la legalidad y la 
concordia y el respeto a los derechos, entre otras acciones. 
Dentro de las funciones de este Ministerio se encuentra 
la promoción de las normas legales y reglamentarias, 
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la protección jurídica, garantía 
y restablecimiento de los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes, en coordinación 
con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF– bajo 
los principios de interés superior, 
protección integral y enfoque 
diferencial, y las demás entidades 
competentes. Igualmente, dentro 
de las funciones de la Dirección 
de Justicia Formal y Jurisdiccional 
está la definición de los 
lineamientos técnicos en materia 
de competencias, procedimientos 
y acciones relacionadas con 
las funciones de atención a la 
violencia basada en género, 
por parte de las Comisarías 
de Familia y otras autoridades 
administrativas que ejerzan 
funciones jurisdiccionales. 

Los Decretos 4463. 4796,4798 y 
4799/2011 reglamenta la Ley 1257 
de 2008 en materia de trabajo e 
igualdad salarial, salud y seguridad 
social, educación y en garantía de 
acceso a la justicia.

El Decreto 2734 de 2012 establece 
los criterios, condiciones 
y procedimiento para el 
otorgamiento de las medidas de 
atención definidas en el artículo 

19 de la Ley 1257 de 2008, los 
cuales serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de los 
diferentes actores del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud -SGSSS- y las autoridades 
competentes en el marco de sus 
responsabilidades. 

El Decreto 0552 de 2012, mediante 
el cual se establece la Comisión 
Intersectorial para la prevención 
del reclutamiento, la utilización 
y la violencia sexual de niños, 
niñas y adolescentes, por grupos 
organizados al margen de la ley y 
grupos delictivos organizados.

El Decreto 2734 de 2012 
establece criterios, condiciones 
y procedimientos para otorgar 
medidas de atención a las mujeres 
por parte de los diferentes actores 
del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el país

La Resolución 459 de 2012 adopta 
el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas 
de Violencia Sexual. El Protocolo 
es de obligatorio cumplimiento 
para la atención de las víctimas de 
violencia sexual, por parte de las 
Entidades Promotoras de Salud 
del régimen contributivo y del 



30 | Una realidad que no se transforma: Las violencias contra las mujeres en Buenos Aíres, Cauca

régimen subsidiado e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 
En este documento se describen 
los 15 pasos fundamentales en la 
atención integral de las víctimas 
de violencia sexual. También 
contiene los procesos y los 
procedimientos contemplados en 
la normatividad vigente para los 
actores del SGSSS y de aplicación a 
nivel nacional por los prestadores 
de servicios en salud.

El Modelo de Atención Integral en 
Salud para Víctimas de Violencia 
Sexual es el referente para el 
abordaje integral de la violencia 
sexual, por parte de los diferentes 
actores del sector salud. Desarrolla 
los elementos conceptuales, 
técnicos y normativos que 
sustentan la prevención, 
detección, atención (física y 
en salud mental), protección, 
recuperación y la activación de 
procesos intersectoriales en el 
marco del SGSSS.

La Resolución 1895 de 2013 asigna 
los recursos para la financiación 
de las medidas de atención a las 
mujeres víctimas de violencia, 
incluidas en el artículo 19 de la 
Ley 1257 de 2008 y establece 
los mecanismos de seguimiento 

para la implementación de 
dichas medidas. De la misma 
forma, define la presentación de 
informes técnicos y el reporte 
de la información por parte las 
entidades territoriales y las EPS al 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

En esta resolución se 
establecen los lineamientos, los 
procedimientos y mecanismos 
para la implementación de las 
medidas de atención para la 
correcta ejecución de los recursos 
destinados a su financiación, 
definiendo las responsabilidades 
de cada actor que interviene 
dentro de la atención de la 
mujer víctima de violencia 
como son las Direcciones 
Departamentales o Distritales de 
Salud, las Entidades Promotoras 
de Salud y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de 
Salud. Adicionalmente, establece 
los criterios técnicos para las 
medidas de atención y los 
servicios y estándares mínimos 
que deben cumplir los Hogares y 
Casas de Refugio. 
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Medidas de la Corte Constitucional 
relacionada con la prevención de las 
violencias contra las mujeres 

En el Auto 200 de 2007 la Corte Constitucional verificó 
que el derecho a la vida y a la seguridad personal de los 
líderes y representantes de la población desplazada, 
requiere de la adopción de medidas urgentes por parte de 
las autoridades para efectos de garantizar su protección 
ordenando al Ministerio del Interior el diseño de un plan 
de acción específico para superar las falencias en los 
procedimientos de protección a estas personas.

El Auto 092 de 2008 que profiere la Corte Constitucional 
reconoce el impacto desproporcionado en términos 
cuantitativos y cualitativos del conflicto armado en 
Colombia sobre las mujeres en situación de desplazamiento 
forzado, adoptando medidas para la protección de los 
derechos fundamentales de las mujeres desplazadas y la 
prevención del impacto de género desproporcionado del 
conflicto armado y del desplazamiento forzado. 

La Corte Constitucional considera que las mujeres sufren 
un impacto desproporcionado del conflicto armado y 
del desplazamiento y, por lo tanto, deben ser sujetos de 
especial protección. La Corte determina “contrarrestar 
los riesgos de género del conflicto armado y las facetas 
de género del desplazamiento forzado”. En la providencia 
se identifican (10) riesgos que viven las mujeres en el 
marco del conflicto armado, es decir, diez factores de 
vulnerabilidad específica a los que están expuestas 
por ser mujeres. Uno de los riesgos es el de la violencia 
sexual, explotación sexual y abuso sexual en el marco del 
conflicto armado y, otro de ellos, es el de explotación o 
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esclavización para ejercer labores 
domésticas y roles considerados 
femeninos en una sociedad con 
rasgos patriarcales, por parte de 
los actores armados ilegales. 

La Corte identifica dieciocho 
(18) facetas de género del 
desplazamiento forzado, es decir, 
aspectos del desplazamiento que 
impactan de manera diferencial 
a las mujeres por causa de su 
condición femenina en el marco 
del conflicto armado colombiano. 
Estas dieciocho facetas se 
presentan en dos categorías: por 
un lado, los patrones de violencia 
y discriminación de género de 
índole estructural en la sociedad 
colombiana, preexistentes al 
desplazamiento pero que se 
ven potenciados por el mismo, 
impactando en forma más 
aguda a las mujeres desplazadas, 
tales como: la violencia sexual, 
incluida la prostitución forzada, 
la esclavitud sexual o la trata de 
personas con fines de explotación 
sexual; la violencia intrafamiliar, 
la violencia comunitaria y la 
discriminación social aguda 
de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes en situación 
de desplazamiento forzado. Y 
como segunda categoría están 

los problemas específicos de las 
mujeres desplazadas, producto 
de la conjunción de los factores 
de vulnerabilidad que soportan, 
y que no afectan ni a las mujeres 
no desplazadas, ni a los hombres 
desplazados.

En este Auto, la Corte ordena: 
a) la creación de 13 programas 
específicos que complementen 
la política pública para la 
atención al desplazamiento 
forzado desde la perspectiva 
de los derechos humanos de 
las mujeres; b) la protección a 
600 mujeres en situación de 
desplazamiento víctimas de 
violencia sexual; c) informa a la 
Fiscalía General de la Nación de 
183 relatos de crímenes sexuales 
cometidos contra mujeres en 
el marco del conflicto armado, 
y d) el establecimiento de dos 
presunciones constitucionales: 

 D La presunción constitucional 
de vulnerabilidad acentuada 
de las mujeres desplazadas, 
para efectos de su acceso a 
los distintos componentes del 
Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población 
Desplazada y de la valoración 
integral de su situación por 
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parte de los funcionarios competentes para atenderlas.

 D La presunción constitucional de prórroga automática 
de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de 
las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la 
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad 
de cada mujer en particular.

La Corte Constitucional debido a la exacerbación de la 
situación del conflicto armado interno, el cual vulnera los 
derechos fundamentales de las mujeres defensoras de 
derechos humanos, solicita a las entidades competentes 
a través del Auto 098 de 2013, fortalecer sus acciones 
para evitar la continuidad de esta situación y contener el 
impacto sobre esta población. 
 
Además, ordena a los diferentes entes de control tales 
como la Procuraduría y la Personería que en el ámbito de 
sus competencias efectúen el seguimiento permanente a 
los actores para que cumplan con lo dispuesto en el Auto 
en términos de restitución de derechos fundamentales 
sobre las mujeres víctimas y, en lo relacionado con la 
promoción, el ejercicio, la divulgación y la protección de 
los derechos fundamentales para las mujeres defensoras 
de derechos en el marco del conflicto armado interno y 
el desplazamiento forzado y, en particular, de las víctimas 
de agresiones y actos de violencia. 

El Auto 251 de 2009 de la Corte Constitucional contempla 
la Protección de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto 
armado y las medidas para el diseño e implementación 
del programa para la prevención de riesgos especiales en 
el ámbito del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada; resaltando las competencias del 
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sector salud que se ubican en la categoría de derecho de 
vida y supervivencia a través de las siguientes estrategias: 

 D Monitoreo rápido de coberturas de vacunación. 

 D Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI). 

 D Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en 
la Infancia (AIEPI). 

 D Abordaje psicosocial. 

 D Abordaje intersectorial de la salud sexual y reproductiva 
y prevención de violencias. 

 D Entornos saludables. 

 D Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores 
formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 
y erradicación del trabajo infantil y la explotación 
laboral. 

 D Servicios amigables para adolescentes y jóvenes. 

 D Enfoque diferencial y sub-diferencial por discapacidad 
y grupos étnicos. 

El Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional confiere 
medidas para la protección de personas desplazadas con 
discapacidad a través del diseño e implementación de un 
programa para la protección diferencial de las personas 
con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento 
forzado. 

El Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional frente 
a la protección de los derechos fundamentales de 
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las personas y los pueblos 
indígenas desplazados por el 
conflicto armado o en riesgo 
de desplazamiento forzado 
define las medidas a incluir en 
el plan de salvaguarda étnica 
ante el conflicto armado y el 
desplazamiento forzado. 

El Auto 005 de 2009 de la 
Corte Constitucional con el 
fin de brindar protección a los 
derechos fundamentales de 
la población afrodescendiente 
víctima del desplazamiento 
forzado establece las medidas 
a incorporar en el Plan integral 
de prevención, protección y 
atención; en el que el sector 
salud tiene un compromiso en 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas en condición 
de desplazamiento, generando 
acciones individuales y colectivas, 
promocionales, preventivas y 
resolutivas, que reduzcan la 
discriminación y la segregación, 
con un enfoque poblacional, de 
derechos y de desarrollo humano. 

El Auto 009 de 2015, por medio 
del cual se hace seguimiento a la 
orden segunda y tercera del auto 
092 de 2008, en lo concerniente 
al traslado de casos de violencia 

sexual a la Fiscalía General 
de la Nación, y a la creación e 
implementación de un programa 
de prevención del impacto de 
género mediante la Prevención 
de los Riesgos Extraordinarios de 
Género en el marco del conflicto 
armado y el Programa de 
Prevención de la Violencia Sexual 
contra la Mujer Desplazada y de 
Atención Integral a sus Víctimas, 
en el marco del seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004.

La Sentencia C-776/2010, 
establece el principio de 
progresividad en el Sistema de 
Seguridad Social en Salud y se 
aprueban medidas de alojamiento 
y alimentación a mujeres víctimas 
de violencias, reconociendo su 
derecho integral a la salud en 
cuanto procuran su estabilización 
física y emocional. 

En la Sentencia C-335/2013, se 
dictan medidas para fomentar 
la sanción social y la denuncia 
de prácticas discriminatorias y 
violencias contra las mujeres.

Por medio de la Sentencia 
T-967/2014, se brinda protección 
especial a mujeres víctimas de 
violencia psicológica. Se reconoce 
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esta violencia como aquella que afecta la integridad moral 
y psicológica de las mujeres, su autonomía y desarrollo 
personal, que se materializa a partir de constantes y 
sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, 
chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo. 

La Sentencia T-012/ 2016, reconoce que existen patrones 
discriminatorios de los/as operadores/as judiciales e 
impone la obligación de incorporar criterios de género 
para solucionar casos de Violencias Contra las Mujeres, 
desplegar investigación eficaz que garantice la vida, 
dignidad y a no tomar decisiones basadas en estereotipos 
de género. 

En la Sentencia T-265/ 2016, se reconoce el acoso 
sexual como una forma de violencia contra las mujeres, 
específicamente en el ámbito laboral el cual constituye 
una forma de violación a los Derechos Humanos. 

Por medio de la Sentencia C-297/2016, se declara 
exequible la norma que crea el tipo penal de feminicidio, 
reitera la importancia de entender el feminicidio como un 
delito que no puede ser considerado de manera aislada 
y, asimismo, establece el deber de debida diligencia del 
Estado.

La Sentencia T-027/ 2017, establece que las mujeres son 
sujetos de especial protección constitucional y presentan 
una situación de desventaja extendida a todos los ámbitos 
de la sociedad, especialmente en la familia, la educación 
y el trabajo. Resalta la violencia estructural contra ellas.

En la Sentencia T-184/ 2017, se asigna responsabilidades 
a los /las operadoras de justicia de proteger los derechos 
fundamentales de las mujeres al debido proceso, a una 
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vida libre de violencias y a que la víctima no sea 
confrontada con su agresor. 

La Sentencia T-735/2017, señala que las autoridades 
encargadas de la atención de las mujeres víctimas 
de violencia de género incurren en violencia 
institucional cuando con su acción y omisión 
les causan o amenazan con causarles daño 
psicológico. Esa violencia es el resultado de actos de 
discriminación que impiden a la mujer acceder a una 
protección efectiva.

En la Sentencia T-338/ 2018 se llama la atención 
sobre el papel que ejerce el Estado a través de sus 
jueces y magistrados, y su obligación de prevenir y 
propiciar a las mujeres una vida libre de violencias 
en el derecho civil. 
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VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE 
BUENOS AIRES

Prevenir, atender, proteger, investigar, sancionar y 
garantizar la no repetición de las violencias contra 
las mujeres, es dar cumplimiento a las obligaciones 
constitucionales e internacionales del Estado, no hacerlo 
implica costos políticos y económicos para el país e 
innumerables costos psicosociales, económicos y sociales 
para las víctimas, los niños, las niñas, los adolescentes, 
las familias y la comunidad. Además, los hechos que por 
acción u omisión del Estado produzcan nuevas víctimas, 
violaciones a los derechos humanos o perpetúen la 
vulneración en aquellas victimas ya identificadas, implica 
costos para su reparación y contribuye a fortalecer los 
imaginarios de que la justicia no opera en estos casos.

La violencia se encuentra en las relaciones basadas en la 
explotación en todas sus formas, donde unos sectores 
imponen su dominación sobre otros, originando la 
acumulación de bienes, riquezas y oportunidades a favor 
de unos cuantos y la desprotección de amplios grupos 
de la población que deben sobrevivir en condiciones 
de cotidiana frustración y pobreza, sin alternativas 
de construcción de un presente y un futuro humano 
y digno. “Los miembros de muchos grupos viven con 
el conocimiento de que deben temer a los ataques 
casuales, no provocados, sobre su persona o propiedad, 
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que no tiene otro motivo que el de dañar, humillar o 
destrozar a la persona” (Young, 2000: 106). 

La violencia no permite elegir; se habita, es el cuerpo 
el que sufre los abusos despiadados de la violencia, es 
golpeado, violado, mutilado, humillado y violentado. 
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las 
víctimas necesitan apoyo, solidaridad, comprensión 
e iniciar un largo camino en la reconstrucción y 
aceptación de ese cuerpo; para volverlo habitar y 
apropiarse de él.

Para interpretar y explicar la violencia contra las 
mujeres en sus diversidades identitarias se debe 
tener en cuenta que es un continuum en sus vidas, 
expresión de la opresión, subordinación y de la 
injusticia social, y entender que la relación socio-
sexual que predomina en las sociedades actuales, 
“es una en la que el poder del amor de las mujeres, 
entregado libremente, es explotado por los hombres” 
(Jonasdotir, Anna C; 1993: 307-313). Entender que las 
violencias en contra de las mujeres se producen 
en el contexto de las relaciones amorosas permite 
comprender delitos como el feminicidio cometido 
por varones que dicen amar o haber amado a la 
mujer que matan.

Pues bien, las violencias que viven las mujeres 
en el municipio de Buenos Aires no son hechos 
aislados. Esta realidad ha estado desde la época de 
la esclavitud y la conformación del municipio, y en el 
espacio privado y público; y en épocas más recientes 
asociadas a las disputas del territorio, a la presencia 
de diferentes actores armados. Las mujeres lo 
expresan así:
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“Desde los años 60 con 
el asentamiento de los 
diferentes actores armados 
las mujeres perdimos garantía 
a los derechos sexuales y 
reproductivos, además no 
denunciamos, quizás por 
miedo o desconocimiento. 
Denuncia que se deber salir a la 
luz con lo de la JEP en el marco 
de los acuerdos de la Habana 
firmada con el gobierno 
colombiano y la FARC” (Mujer 
de Buenos Aires). 

“El paramilitarismo afecto 
nuestro actuar y las prácticas 
tradicionales, por ejemplo, en 
las creencias en la medicina 
tradicional porque cuando 
buscamos medicinas para 
nuestros hijos éramos tratadas 
como brujas, en las labores 
domésticas querían estar 
metida en nuestras casas para 
manejar nuestra privacidad 
y todo lo relacionado con 
nuestros mitos leyendas 
y hasta religión” (Mujer de 
Buenos Aires). 

“Nos prohibían hacer muchas 
cosas, a no hacer reunión y 
acabar con las organizaciones, 
hacer oficios para ellos, 
acostarnos temprano y a no 

ir a los ríos, a bañar a lavar y 
todas las creencias espirituales 
que llevamos las mujeres de 
los pueblos afros” (Mujer de 
Buenos Aires).

“Nuestras prácticas de 
producción se fueron al piso por 
que en las fincas estos hombres 
constantemente cometían 
delitos desmembraban 
personas y convirtiendo esto 
en cementerio afectando 
duramente la economía y la 
forma de producción” (Mujer 
de Buenos Aires). 

“Ellos fueron generadores de 
desplazamientos de muchas 
mujeres, acceso carnal abusivo 
en todo el municipio, aunque 
en algunos corregimientos 
se sintió más porque muchas 
de estas mujeres fueron 
embarazadas y a estos jóvenes 
les llaman los parquitos, en el 
marco de la Ley de Víctimas 
se hicieron las declaraciones 
masivas por el abuso a muchas 
mujeres” (Mujer de Buenos 
Aires).

“En el año 2000 fue el primer 
desplazamiento masivo de 
la parte alta de Timba donde 
se desplazaron más de 6000 
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personas y donde más del 60% fueron mujeres 
quedando las familias en un estado de indefensión 
y perdiendo su capacidad económica y su arraigo” 
(Mujer de Buenos Aires). 

“En abril del año 2001 la comunidad de Buenos Aires 
con la masacre del alto Naya donde murieron más de 
150 personas y se registraron 30 y la gran mayorías 
eran mujeres, niños, niñas, cometiendo crímenes de 
lesa humanidad, según investigación los paramilitares 
abusaron de la mujer emblemática del pueblo 
que padecía una discapacidad cognitiva y luego 
descuartizaron su cuerpo tirándolo por un abismo, 
esta incursión paramilitar conllevo a las mujeres entre 
el año 2000 y hasta nuestros días a callar todos estos 
actos violentos y abusivos por miedo a perder la vida” 
(Mujer de Buenos Aires).

Lo anterior, presenta cómo las violencias contra las 
mujeres han sido parte de los repertorios violentos de 
los actores armados, a partir de dos ejes centrales: el 
territorio como escenario de conflicto y los impactos que 
estos hechos tienen en los cuerpos, vidas y proyectos de 
las mujeres. Ellas quedan en medio de la confrontación 
armada y de la reconfiguración de las relaciones sociales 
que tienen lugar en su territorio y comunidad, y partiendo 
de reconocer que una de las intenciones de los actores 
armados es desarticular el tejido social generando 
desconfianzas y rupturas en la población, en contextos 
como el de Buenos Aires, en el que las mujeres son un 
eje articulador y de transmisión de prácticas ancestrales 
propias de las comunidades afrodescendientes e 
indígenas, ellas se convierten en sujetos de las acciones 
violentas, de control y explotación que tienen lugar en la 
guerra. Así lo expresan las mujeres: 
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“Las mujeres hoy seguimos 
siendo blanco de los violentos 
que se empeñan en callar 
nuestras voces, controlar 
nuestros cuerpos y acabar con 
nuestro gran sueño de paz”. 

En el municipio de Buenos Aires 
han ocurrido múltiples violaciones 
contra los Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, actos 
que rechazamos con vehemencia, 
sumado a ello la situación de 
las mujeres es mucho más 
compleja, los actores armados 
legales e ilegales las han visto 
como victimas fáciles de asechar, 
nuestros cuerpos siguen siendo 
el botín de guerra y máxime si se 
es lideresa comunitaria y lo peor 
del caso es que también se refleja 
en las instituciones que no creen 
en nosotras a la hora de presentar 
las denuncias.

El posconflicto agudizó la 
situación elevando el riesgo 
para los líderes y lideresas 
defensoras de la paz, pero las 
instituciones han mantenido un 
silencio cómplice frente a todos 
estos casos. Las mujeres hemos 
realizado todo tipo de denuncias 
por diferentes casos, Panfletos, 

amenazas directas, violencia 
sexual, intrafamiliar, hurtos entre 
otros, pero hasta hoy no llegan 
respuestas.

Las Lideresas hoy corremos un 
grave peligro porque nos señalan 
de manera directa, hechos como 
los ocurridos el 20 de abril de 2018, 
muestra esta crítica realidad. Nos 
encontrábamos en una reunión 
en la Finca la Trinidad, al móvil 
de la lideresa Deyanira Peña llegó 
un mensaje amenazándola de 
muerte a ella y sus compañeros 
por estar en contra de unos 
Galpones de pollos existentes 
en la comunidad de San Miguel, 
acusándonos de hacer denuncias 
y no dejar trabajar y ofreciéndonos 
muertes para los sapos. 

Es por ello que exigimos a las 
autoridades se nos garantice 
la vida, integridad física y 
psicológica a las lideresas de 
Buenos Aires y que nos permitan 
seguir desarrollando nuestros 
liderazgos de manera autónoma 
y tranquilidad” (La Paz con rostro 
de Mujer: Comunicado a la opinión 
pública del Colectivo de Mujeres 
Trascendiendo, abril de 2018).

De acuerdo, al informe del 
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2016, en 
Buenos Aires (Cauca), el 7,67% de las mujeres fueron víctimas de violencia 
de pareja mientras que no se registran casos para los varones en el mismo 
escenario. La violencia entre otros familiares la sufren mayoritariamente 
las mujeres correspondiendo al 11,08%. 

Por otro lado, los porcentajes desagregados por sexo en los casos de 
presunto delito sexual, son 12,39% cometidos contra mujeres y 5,99% 
contra varones; en los casos de homicidio son 35.96% contra varones y 
6.19% contra mujeres; y de los casos de violencia interpersonal el 35,97% 
se cometieron contra varones y el 18,58% contra mujeres. (Ver: Tabla No. 
1). 

Tabla No. 1 

Modalidades

Mujer Hombre Total

Casos

Tasa x 
100.000 

hab. Casos

Tasa x 
100.000 

hab. Casos

Tasa x 
100.000 

hab.

Homicidios 1 6,19 6 35,96 7 21,32

Violencia interper-
sonal

3 18,58 6 35,96 9 27,41

Violencia entre otros 
familiares

1 11,08 1 10,57 2 10,82

Violencia de pareja 1 7,67 0 0 1 3,77

Exámenes médico 
legales por presunto 
delito sexual

2 12,39 1 5,99 3 9,14

Cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal (2016), para el municipio de Buenos Aires. 

Para el año 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses reportó que la violencia entre otros familiares la sufren 
mayoritariamente las mujeres correspondiendo al 21, 57%, porcentaje 
que representa un incremento del 10,49% en relación con el 2016. 
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Por otro lado, los porcentajes en los casos de violencias 
de pareja, desagregados por sexo son los siguientes: las 
mujeres representan el 30.06% de las víctimas, lo cual se 
traduce en un incremento del 22,39% en comparación 
con el 2016, para los varones no se reportaron casos.
En los casos de presunto delito sexual, no hay una 
variación significativa entre 2016 y 2017; de los casos de 
violencia interpersonal el 29, 4% se cometieron contra 
varones y el 6,09% contra mujeres. 

Si bien para el 2017, el homicidio lo siguen sufriendo más 
los varones, para las mujeres se dio un incremento de 
5,98% en comparación con el año anterior (Tabla No. 2).

Tabla No. 2 

Modalidades

Mujer Hombre Total

Casos

Tasa x 
100.000 

hab. Casos

Tasa x 
100.000 

hab. Casos

Tasa x 
100.000 

hab.

Homicidios 2 12,17 14 82,33 16 47,85

Violencia inter-
personal 1 6,09 5 29,4 6 17,95

Violencia entre 
otros familiares 2 21,57 0 0 2 10,52

Violencia de pa-
reja 4 30,06 0 0 4 14,78

Exámenes mé-
dico legales por 
presunto delito 
sexual 2 12,17 0 0 2 5,98

Cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal (2017), para el municipio de 

Buenos Aires. 

Además de estas cifras, el reporte del Juzgado Promiscuo 
Municipal de Buenos Aires, amplía el panorama pues para 
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el año 2016 se llevaron a cabo 18 audiencias por el delito 
de Violencia Intrafamiliar, de las cuales en una se cumple 
la orden de captura, otra se retira y las demás terminaron 
por preclusión. 

Según lo presentado por el Juzgado, para el año 2017 
se realizaron 10 audiencias de preclusión por Violencia 
Intrafamiliar, y en el año 2018, hasta agosto, se han 
registrado 14 audiencias de preclusión (Ver tabla No.3). 

Este reporte pone de manifiesto no sólo la cantidad 
de casos ocurridos y registrados durante los periodos 
en mención, sino también que los procesos penales 
terminan porque no existen pruebas suficientes o porque 
las pruebas recabadas perdieron su valor. 

Tabla No. 3

Delito Año Casos (Audiencias) Nivel de respuesta

Violencia 
Intrafamiliar

2016 18

Orden de captura (1)

Retiro (1)

Preclusión (16)

2017 10 Preclusión (10)

2018 14 Preclusión (14)

Cifras de Violencia Intrafamiliar reportadas mediante derecho de petición por el Juzgado 

Promiscuo Municipal (2016, 2017, hasta agosto de 2018). Buenos Aires, Cauca.

Llama la atención que la información no se encuentra 
discriminada por etnia u orientación sexual. Por ello es 
importante mencionar la situación de inseguridad que 
vive la comunidad LGBTI en la región, de acuerdo a la 
Corporación Anne Frank, personas de esta comunidad 
han sido amenazadas por su orientación sexual y por 
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ser pareja. Se sabe que han recibido varias advertencias 
por parte de actores desconocidos con sentencias de 
muerte, por lo que se han visto obligadas a desplazarse 
forzadamente del municipio. 

En relación con las mujeres indígenas en el IV Informe de 
la Mesa por el derecho a una vida libre de violencias contra 
las mujeres (2018), se incluye la situación de violencia 
contra las mujeres indígenas del norte del Cauca, si bien 
no se menciona el municipio de Buenos Aires, tiene lugar 
incluir las cifras que contiene dicho informe: 91 casos de 
violencia económica, 263 casos de violencia psicológica, 
88 casos de violencia sexual y 184 casos de violencia física 
(p, 19). 

Finalmente, señalamos que para la elaboración del 
presente informe no se obtuvieron cifras de las violencias 
contra las mujeres afrodescendientes ni contra las líderes 
sociales y defensoras de derechos humanos. 
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VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES EN EL CONTEXTO DEL 
CONFLICTO ARMADO Y LUEGO 
DE LA FIRMA DEL ACUERDO 
FINAL 

Es fundamental señalar que las violencias contra las 
mujeres tienen lugar tanto en tiempos de guerra como 
en tiempos de paz, ya que responden a las formas de 
dominación que las sociedades patriarcales imponen 
sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. Si bien el Acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera, entre el gobierno colombiano 
y las FARC, representa una oportunidad para el país en 
materia de transformación de las lógicas de violencia 
empleadas para la resolución de conflictos agrarios, 
económicos y políticos, no se puede dejar de tener 
presente que, en materia de garantía de una vida libre de 
violencia contra las mujeres, se hace necesario no solo 
detener el conflicto armado, sino también transformar las 
lógicas relacionales de lo privado y cotidiano que legitiman 
dichas violencias, promueven la impunidad y naturalizan 
e invisibilizan las condiciones de injusticias, subordinación 
y opresión que viven las mujeres colombianas. En otras 
palabras, para la garantía de una vida libre de violencias 
contra las mujeres, además de garantizar lo que se acordó 
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en materia de derechos de las mujeres en el Acuerdo Final, 
se deben también transformar las lógicas patriarcales, las 
subjetividades militaristas y la masculinidad hegemónica 
aprendida, reproducida y aun mantenida por los diferentes 
actores armados. 

Este continuum de la violencia contra las mujeres en 
Colombia está presente en todos los espacios de sus vidas 
y el riesgo puede incrementarse, motivo por el cual se 
hace necesario monitorear cómo se comporta la violencia 
contra las mujeres en el proceso de implementación 
del Acuerdo y de reincorporación. El municipio es rico 
en diversos recursos naturales cuyo control siempre 
ha estado en disputa por diferentes actores armados; 
zonas mineras donde se encuentra la presencia de 
multinacionales interesadas en la extracción de recursos 
—muchas veces por encima de los derechos de las 
comunidades— y donde en la actualidad existen serias 
preocupaciones en lo que tiene que ver con la restitución 
de los cultivos ilícitos y el desmantelamiento de las redes 
de narcotráfico.

Para tener una visión global de las situaciones de violencias 
cruzadas que han vivido las mujeres en Buenos Aires 
se presentan las cifras del Registro Único de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en 
relación con los hechos victimizantes en contra de las 
mujeres. En este municipio se reportaron 23.275 delitos, 
de los cuales se declararon 11.366, es decir que sólo 
fueron declarados el 49% de los hechos victimizantes. 
De este total, 11.775 delitos fueron cometidos contra 
mujeres, sin embargo, sólo se declararon 5.684. Los 
delitos cometidos contra las mujeres que tienen mayor 
impacto son el desplazamiento forzado, las amenazas y 
los homicidios. Respecto al desplazamiento forzado se 
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encuentra que, de 19.466 casos, 9765 fueron de mujeres, 
es decir un 50.2%. No obstante, 4.694 hechos dejaron de 
declararse, pues solo se registran 5.071 desplazamientos de 
mujeres. Frente a las amenazas, de 1.943 casos reportados, 
1.026 fueron contra mujeres, es decir el 53%. Pese a ello, sólo 
256 amenazas fueron declaradas. También se encuentra 
que 480 homicidios fueron cometidos contra mujeres, de 
989 ocurridos en el municipio, pero sólo de declararon 142.

Para indagar acerca de la valoración que las mujeres tienen 
de los cambios en la seguridad y las transformaciones en 
las relaciones sociales en Buenos Aires, luego de la firma 
de la Acuerdo, 2016, y el inicio de su implementación, la 
Casa de la Mujer en interlocución con las mujeres, diseñó el 
instrumento cualitativo para la recolección de información 
que tiene como fin que las mujeres y sus organizaciones 
realicen un ejercicio de observación y análisis alrededor de 
los temas mencionados. La información fue recolectada por 
las mujeres de Buenos Aires y la Casa de la Mujer. 

A continuación, se presentan dichas valoraciones 

Seguridad en los territorios, se indagó por la garantía de los 
derechos humanos de las comunidades y la garantía de una 
vida libre de violencias para las mujeres tanto en el espacio 
público como en el privado. Los indicadores incluidos en 
esta categoría fueron: violencia contra las mujeres, cambios 
en la movilidad y ocupación del espacio público por parte de 
las mismas, afectaciones en las practicas comunitarias de 
las mujeres a partir de la firma del Acuerdo, la instauración 
de las zonas veredales y los impactos en sus vidas. Estos 
indicadores relacionados con la presencia y accionar de los 
grupos armados legales e ilegales en sus territorios. 

Relaciones sociales, tiene que ver —desde una perspectiva 
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psicosocial— con el tipo de relaciones que se construyen 
a propósito de la percepción que se tiene del otro, de 
sí mismas y de los cambios en la cotidianidad de los 
territorios. A la vez que se interesa por conocer qué 
hacen las mujeres frente a las circunstancias que les 
generan temor y desconfianza. Tiene como premisa que 
en el conflicto armado las relaciones sociales fueron 
impactadas de diversas formas. Todos los actores 
armados —sin excepción— a través de sus estrategias 
de violencia y dominación fracturaron el tejido social. 
Sin embargo, en medio del conflicto las mujeres y las 
comunidades también fueron construyendo estrategias 
de resistencia a ese orden violento, que les permitieron 
impulsar y mantener procesos de solidaridad, sororidad, 
reconstrucción de la memoria, exigibilidad de derechos, 
entre otros. Para saber acerca de las valoraciones 
de las mujeres, se incluyeron indicadores como: las 
percepciones que tienen las mujeres de su comunidad, de 
ellas mismas como sector político y social, y de los actores 
armados tanto legales como ilegales que tiene presencia 
en sus territorios. Se indagó también por los rumores y las 
situaciones que han generado miedo en este periodo de 
tiempo y sobre cómo las mujeres están haciendo frente a 
dichas situaciones. 

Valoraciones de las mujeres acerca de la seguridad en 
Buenos Aires después de la firma del Acuerdo Final

“La violencia estructural que se vive en el territorio 
nos obliga a recordar toda historia que hemos vivido 
durante largos años, y miramos con preocupación 
cómo se siguen vulnerando los derechos de las 
mujeres” (Mujer de Buenos Aires).

“Nosotras las mujeres de Buenos Aires, hacemos 
un llamado perentorio para que no sigamos siendo 
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blanco del conflicto y se 
tomen medidas inmediatas 
de proteger a las mujeres para 
que puedan ejercer la labor 
de lideresas defensoras de los 
derechos humanos” (Mujer de 
Buenos Aires). 

Luego de sistematizar y analizar 
la información recolectada en 
el municipio de Buenos Aires, se 
puede señalar que ha aumentado 
la presencia de hombres armados 
tanto de la fuerza pública como de 
la insurgencia debido a la dejación 
de armas y reincorporación de los 
miembros de las FARC, hecho que 
genera sensaciones encontradas 
en las mujeres, ya que la 
militarización de la vida cotidiana 
siempre ha estado asociada a la 
guerra y si bien esta vez ocurre en 
el marco de la implementación de 
un acuerdo de paz, las condiciones 
de seguridad hacen que se valore 
el proceso como frágil, debido 
a que las comunidades están 
siendo víctimas nuevamente 
de amenazas, hostigamientos y 
demás hechos violentos por parte 
de otros actores armados que 
disputan el control del territorio.

Al respecto, de manera 
preocupante las mujeres 

perciben que otros actores 
armados (Paramilitarismo, Águilas 
Negras y ELN) han incrementado 
sus acciones de intimidación y 
control, ya que no tienen que 
disputar con las FARC. Al respecto, 
en la categoría seguridad en 
los territorios, al preguntar a 
las mujeres de Buenos Aires 
sobre ¿Qué situaciones de 
violencia contra las mujeres han 
identificado desde la firma del 
Acuerdo Final?, encontramos que 
las amenazas contra las mujeres 
líderes se han incrementado 
en el municipio y es una de las 
modalidades de violencia que 
más preocupación les genera; 
amenazas que presuntamente 
son realizadas por los grupos 
paramilitares que tienen y no han 
dejado de tener presencia en la 
zona, y se denominan BACRIM 
pero que para la comunidad son 
los mismos grupos paramilitares: 

“A la fecha se han presentado 
distintas situaciones de 
violencia, como panfletos 
donde se amenazan a diez 
mujeres. Los presuntos 
responsables de estas 
amenazas son las Águilas 
Negras y las Bacrim” (Mujer de 
Buenos Aires).
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En cuanto a la violencia política, 
se encuentra que la situación de 
seguridad para las mujeres que 
ejercen papeles de liderazgo y 
hacen parte de organizaciones 
sociales es precaria pues se 
han presentado situaciones 
de feminicidio y amenazas por 
parte de los grupos armados y 
excompañeros afectivos de ellas.

Asimismo, en la zona de Elvira, 
Buenos Aires, sucedieron algunos 
altercados entre miembros de 
las FARC y también se han dado 
violaciones leves al acuerdo por 
parte del Ejército Nacional. En 
éste último caso se trató de que 
el Ejército no proporcionó las 
medidas de seguridad pertinentes 
a los miembros de las FARC. 
Mientras que, en el altercado 
protagonizado por parte de 
las FARC, un miembro trató de 
agredir a una mujer, su pareja 
sentimental, por celos (Mujer de 
Buenos Aires). 

“El día 24 de 2018 octubre se 
perpetró un acto de barbarie 
contra mi hija Jessica Viviana 
Carabali5 Jiménez de 31 años, 
madre de una hija de 10 años y 

5. El testimonio fue brindado por la madre de la víctima, 
quien además dio su autorización para que el feminicidio de 
su hija no quede en la impunidad. 

un niño de 4 años fue asesinada 
de dos disparos en la cabeza. 
Era una líder que desempeñaba 
diferentes cargos en las 
organizaciones comunitarias 
como secretaria de la Junta 
de acción comunal en 2 
períodos, secretaria de la Junta 
del acueducto interveredal 
Casamar, secretaria de 
la asociación de mujeres 
emprendedoras de la vereda 
santa Catalina y también fue 
secretaria ad honorem del 
Consejo comunitario cerro 
Tete. Últimamente, además 
del liderazgo en el Concejo se 
desempeñaba como integrante 
de La Guardia; participó como 
supervisora del censo al Naya; 
allí culminó su tarea con éxito, 
pero ella venía recibiendo 
amenazas telefónicas verbales 
y por terceras personas 
hace ya algún tiempo; yo le 
hice la recomendación que 
denunciara, pero no me hizo 
caso porque ella sabía de donde 
provenían las amenazas; yo 
miraba que ella tenía mucho 
miedo, pero no decía nada. 
Puse en conocimiento de las 
autoridades lo que yo conocía 
el día que fue asesinada, por 
lo que ella me dijo, y lo que 
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me informó la comunidad. El 
padre del niño de 4 años, Eric 
García Mina, Cabo 3 del Ejército 
nacional le pidió que le enviara 
al niño para comprarle algunas 
cosas. Ella lo envió, pero él no 
fue a recibirlo, así que una 
vecina se encargó del niño 
para no dejarlo deambulando. 
Ese día mi hija fue asesinada. 
Desde que denuncié he recibido 
muchas amenazas y temo por 
mi vida porque soy testigo. No 
tengo medidas de protección 
y el Consejo comunitario me 
ha asignado un esquema 
colectivo que es igual para 
miembros del Consejo, pero 
el esquema me hace difícil 
llevar a cabo mi vida laboral 
como docente de un colegio 
de Buenos Aires. Las amenazas 
contra mí son reiteradas y 
mi estado emocional se ve 
afectado por el temor a ser 
asesinada como mi hija. Las 
autoridades competentes no 
hacen caso, no investigan y 
hasta me han dicho que es 
un crimen pasional. En dos 
meses mi hija y otra joven 
fueron asesinadas; la primera 
en una fiesta social y luego 
mi hija. Tuve que abandonar 
el territorio donde vivía, tuve 

que dejar todo atrás perdí 
el fruto de mi trabajo. Este 
crimen fue la crónica de una 
muerte anunciada solo pido 
ayuda para que no termine 
siendo yo una víctima más de 
los asesinos” (Mujer de Buenos 
Aires).

Continuando con el análisis, 
se debe señalar que además 
del impacto de la presencia de 
actores armados también han 
representado cambios en las 
posibilidades de movilidad de las 
mujeres, la imposición de toques 
de queda que limitan el desarrollo 
de sus acciones cotidianas, 
familiares, sociales y políticas.

Por otro lado, en el municipio 
hay entrada y salida constante de 
representantes de organizaciones 
sociales, de la academia, de 
partidos políticos, entre otros 
actores; lo que se percibe como 
positivo en tanto hace visible a los 
municipios y sus realidades. Sin 
embargo, genera preocupación 
también la presencia de otras 
personas que se han asentado 
en la región, el aumento de 
la inseguridad (robos, atracos 
y acoso a las mujeres) y la 
percepción de que la policía no 
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presta una respuesta adecuada ante estas circunstancias. 
De manera particular, preocupa a las mujeres del 
municipio la llegada de hombres que no se sabe de dónde 
vienen y que se ubican en las calles vendiendo alimentos 
o distintos objetos, para las mujeres estos hombres 
se encuentran haciendo vigilancia del territorio, lo que 
genera un clima de zozobra y desconfianza y se significa 
con preocupación, ya que recrea una situación similar a la 
ocurrida antes de la llegada del Bloque Calima al territorio.

“Hoy la situación en nuestro municipio se agudiza 
la situación por la presencia de múltiples actores 
armados legales e ilegales, el EPL, Las Autodefensas 
Gaitanistas, disidencias de las FARC, Ejército y Policía, 
esta situación tiene hoy las comunidades del Naya 
a punto de desplazarse por los enfrentamientos en 
la zona, la comunidad del Ceral y la Elvira están en 
un riesgo inminente por la ubicación de la Zona de 
Capacitación y Reincorporación donde están los 
excombatientes de las FARC” (Mujer de Buenos Aires). 

“Las mujeres los sentimos desprotegidas por que 
las instituciones del estado hacen caso omiso para 
defender nuestras situaciones” (Mujer de Buenos Aires). 

“Sumado a ello el proceso electoral de 2018, llegaron 
panfletos a la comunidad de las águilas negras 
amenazando a los líderes y lideresas para que voten 
por el candidato de la derecha” (Mujer de Buenos Aires).

“En días pasados fui víctima de una amenaza directa 
por parte de un sujeto en la vereda de Timba Valle; 
me abordo y me pregunto que si yo era de izquierda 
o derecha, yo me quede callada….Él me dijo, yo sé que 
vos sos de izquierda, no ves noticias, no sabes cuantos 
líderes han asesinado somos nosotros quienes los 
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estamos matando, pero el día 
que te vamos a matar yo te 
aviso, yo le pregunte con quien 
trabaja y dijo con la derecha, 
y 3 días después me llego el 
panfleto que nos declaraba 
objetivo militar a todos los 
petristas” (Mujer de Buenos 
Aires).

Respecto de la fuerza pública, 
las mujeres denuncian que 
tanto la policía como los 
militares que han llegado 
a la comunidad construyen 
relaciones basadas en 
la desconfianza con las 
comunidades y los consideran 
cómplices de los grupos 
delincuenciales: “son toscos y 
prepotentes” (Mujer de Buenos 
Aires).

Estos cambios en los territorios 
invitan a hacer un análisis 
alrededor de la legitimidad que se 
les atribuye a los actores armados 
legales o ilegales para el control 
del territorio en la actualidad. 
Las mujeres señalan que antes 
del Acuerdo, las FARC ejercían un 
control en el territorio en materia 
de seguridad. Desde noviembre 
del 2016 perciben un aumento del 
control territorial por parte de los 

otros actores armados, y resaltan 
preocupación por las formas 
de control de la movilidad y las 
acciones bélicas de dichos grupos. 
Aunado a estas limitaciones para 
ocupar y habitar el territorio, las 
mujeres señalan el acoso como 
una práctica que va en aumento 
y genera temor por los hechos de 
violencia sexual.

A modo de conclusión de lo 
presentado hasta el momento es 
posible afirmar que la presencia 
de la fuerza pública sigue 
percibiéndose como ineficaz 
además de conflictiva con la 
comunidad, lo cual puede llevar 
a la legitimación de otros grupos 
armados, hecho que perpetuaría 
las lógicas que han acompañado 
el conflicto armado hasta la fecha. 
Asimismo, existe una negligencia 
por parte de la fuerza pública y el 
Estado en reconocer las formas en 
que la estructura paramilitar, pese 
al proceso de desmovilización, 
continúa operando en el territorio. 
Esto genera en la comunidad una 
sensación de desprotección y 
desconfianza frente al accionar 
de la fuerza pública. Adicional, 
las mujeres reconocen que 
la violencia contra ellas sigue 
ocurriendo en los distintos 
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contextos: casa, escuela, trabajo 
y calle; y llaman la atención sobre 
la discriminación que viven en los 
espacios laborales por el hecho 
de ser mujeres, ser negras y por 
su edad. 

Valoraciones de las 
mujeres acerca de los 
cambios en las relacio-
nes sociales en Buenos 
Aires después de la fir-
ma del Acuerdo Final

El primero de ellos es el impacto 
que la dejación de armas de 
las FARC tuvo en las relaciones 
sociales, se hace evidente 
que el silencio, el miedo y la 
sensación de inseguridad tienen 
lugar protagónico y afectan 
directamente la participación 
política de las mujeres. Las 
mujeres perciben una tendencia 
de la mayoría de personas de 
la comunidad a no conversar, a 
aislarse y a no querer vincularse 
con procesos ya sean informativos 
o de capacitación alrededor del 
Acuerdo Final. Esta situación 
ocurre por la confluencia de 
varios factores como los son: los 
cambios en las economías de 
la región, las inconformidades 
con los procesos de restitución, 
la llegada de nuevas personas 
a los territorios, la presencia de 
los actores armados ilegales 
(Paramilitares, Bacrim), el 
aumento de la fuerza policial y 
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del ejército; y los rumores alrededor del contenido y la 
implementación del Acuerdo Final (los cuales iniciaron a 
circular desde inicio de la campaña del Acuerdo durante 
el plebiscito). Las palabras de las mujeres ejemplifican lo 
anterior, “la comunidad no se está reuniendo por miedo, 
somos pocos los que estamos siguiendo el proceso y 
existe mucha desinformación” (Mujer de Buenos Aires), 
“dicen que muchos de las FARC no querían desmovilizarse, 
que no han llegado a la zona” (Mujer de Buenos Aires), “se 
dice que algunos de las FARC, de los que están acá se han 
ido, no quieren estar ahí” (Mujer de Buenos Aires). 

Por otro lado, se encuentra también los cambios en las 
dinámicas económicas en el territorio, por los que las 
comunidades se sienten inseguras y afectadas por los 
acuerdos. Por ejemplo, en el municipio de Buenos Aires, 
las mujeres resaltan con preocupación que se “están 
instalando muchos galpones a orillas del rio Cauca que 
van a generar daño ambiental y el dueño de los galpones 
es un paramilitar” (Mujer de Buenos Aires), y “las personas 
se están quejando de la economía, la restricción de la 
coca, FARC-EP y gobierno no están interactuando con la 
comunidad” (Mujer de Buenos Aires). 

En cambio, quienes ejercen su derecho a la participación 
política y social, son víctimas de señalamientos y 
estigmatizaciones, “Si vamos a la Zona, dicen que somos 
guerrilleros (...) se escucha que los paramilitares van 
a entrar y van a empezar a eliminar a los líderes, como 
hicieron la vez pasada” (Mujer de Buenos Aires).

El segundo elemento manifestado por las mujeres, 
es que las relaciones sociales se han visto afectadas 
por la continuidad de acciones bélicas e ilegales que 
tienen lugar en el territorio, como se ha mencionado 
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anteriormente, sin embargo, tiene lugar presentar algunas 
de las percepciones de las mujeres frente a las FARC: “si 
a ellos no les cumplen, ellos retoman sus armas” (Mujer 
de Buenos Aires), “preocupante, por la falta de seriedad 
del Estado. No les está cumpliendo las garantías, ellos 
están en situaciones degradantes, mala alimentación y 
mala salud” (Mujer de Buenos Aires), “el Estado siempre 
firma acuerdos y nunca cumple” (Mujer de Buenos Aires), 
y “Yo vi a los comandantes de las FARC-EP pidiendo paz, 
llorando, ellos dijeron que el combate de ellos ya no 
será en el campo sino en la ciudad, si no les cumplen los 
acuerdos” (Mujer de Buenos Aires).

De la valoración que hacen las mujeres se hace evidente 
la preocupación de ellas por el cumplimiento parcial de lo 
acordado, por parte del Estado con las FARC-EP, en materia 
de seguridad, reforma rural integral, participación política y 
sustitución de cultivos para uso ilícito, y las repercusiones 
que esto puede tener para las comunidades; en términos 
de reactivación del conflicto armado. También es clara la 
sensación de falta de voluntad de la institucionalidad para 
divulgar los acuerdos y de apoyar a las organizaciones y 
grupos de mujeres que quieren apostarle a construir un 
tejido social propicio para la construcción de la paz.

En medio de este complejo contexto, cuando se pregunta 
a las mujeres sobre ¿cómo se están percibiendo como 
sector social y político en los territorios?, coinciden en que, 
si bien existen grupos de mujeres interesadas en participar 
activamente, en construir organizaciones sociales, la 
participación de las mujeres en los espacios de socialización 
del Acuerdo Final y de debate sobre los procesos de 
implementación sigue siendo limitada. Debido por un 
lado al desinterés y desmotivación de algunas mujeres, lo 
cual se asienta en los roles tradicionales que se les han 
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adjudicado a las mujeres que las 
constriñen al ámbito doméstico, 
pero también, la desconfianza se 
vincula a los temores asociados 
a participar y luego ser señaladas 
como guerrilleras. También 
está la falta de promoción 
desde la institucionalidad de 
estos procesos y la garantía de 
seguridad a las mujeres líderes.

Por último, al indagar por las 
estrategias de afrontamiento 
de las comunidades ante 
la sensación de miedo e 
inseguridad, se encuentra con 
preocupación que en el municipio 
de Buenos Aires la comunidad 
está adoptando medidas de 
aislamiento, restricción de 
movilidad en las noches, no 
participación en espacios de 
deliberación, información y 
capacitación: “Tratar de no estar 
en tanto espacio”, que los niños 
no estén en la calle, encerrarse 
temprano, no salir” (Mujer de 
Buenos Aires). Estas estrategias 
de afrontamiento se derivan de 
la experiencia vivida en la primera 
arremetida paramilitar. 

Para finalizar recogiendo algunos 
de los análisis ya enunciados 
podemos hacer énfasis en que: 

1) en la actualidad hay una clara 
disputa por el control de los 
territorios por parte de los otros 
actores armados que hacen parte 
del conflicto armado colombiano, 
lo cual pone en riesgo el proceso 
de reincorporación a la vida 
civil de las/os exguerrilleras/os 
y la seguridad de las mujeres y 
sus comunidades; 2) la fuerza 
pública no ha sido efectiva a la 
hora de mantener la seguridad 
en el territorio. Esto es un riesgo 
para la legitimidad del Estado y 
la legitimidad del Acuerdo; 3) las 
posibilidades de participación 
política, ejercicio de los liderazgos 
y seguridad de la vida e integridad 
de las mujeres no están siendo 
garantizadas. Esto tiene que ver 
con la negativa estatal de afrontar 
en los territorios las consecuencias 
de un fallido proceso de 
desmovilización paramilitar; 4) 
las violencias contra las mujeres 
esta aumentado, sobre todo 
en lo que tiene que ver con las 
amenazas y el amedrentamiento, 
al igual que se han aumentado los 
feminicidios; 5) en el municipio se 
está recreando un clima similar a 
la primera arremetida paramilitar. 
Lo que incrementa el miedo, el 
silencio y el aislamiento, y 6) no 
hay un dialogo entre el gobierno 
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y las comunidades. Se percibe una 
negligencia de la institucionalidad 
para atender de manera efectiva las 
demandas de seguridad de las mujeres 
y el apoyo a la participación 
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OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO 
A LA JUSTICIA 

Los obstáculos tienen su asiento en situaciones 
estructurales de nivel socio-cultural y normativo. En 
relación con los primeros cabe destacar: 

1. La débil respuesta institucional producto, en el caso de 
Buenos Aires, de la ausencia del estado en lo territorial, 
en materia de una adecuada, eficiente y eficaz política 
para la prevención, atención, protección, sanción e 
investigación de las violencias contra las mujeres; 

2. El temor a las represalias por parte del agresor que 
muchas veces se traducen en amenazas explícitas; 
las lógicas y dinámicas del amor romántico; la poca 
legitimidad otorgada a la palabra y experiencia de las 
mujeres son factores que contribuyen a que las mujeres 
se retracten de la denuncia o de la solicitud de medidas 
de protección. Una adecuada intervención ante estos 
casos exige el análisis de la situación particular con el 
apoyo de profesionales con formación para atender 
estas situaciones, pero fundamentalmente requiere 
de entender el dolor de las mujeres y considerarlas 
como sujetos de derechos, y que por lo tanto la 
acción del Estado se da en cumplimiento de sus 
responsabilidades constitucionales y no es producto de 
la buena voluntad de funcionarias/os que consideran 
a las mujeres como las “pobrecitas” sin recursos 
emocionales para responder a estas situaciones.
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3. La falta de coordinación 
interinstitucional y entre 
la nación y el territorio; 
la persistencia de la 
naturalización de las 
violencias contra las mujeres, 
de prejuicios y estereotipos 
no solo de quienes tiene 
responsabilidades para 
garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencias; sino 
también, en las mujeres, las 
familias, las comunidades y los 
medios de comunicación. 

En lo referente a los obstáculos 
de orden normativo algunos de 
los más significativos son: 

1. El nivel de impunidad en delitos 
de mayor impacto contra 
las mujeres, que “supera el 
80% y asciende hasta el 90% 
(...) lo cual significa que en 
materia penal las autoridades 
no aplican las causales de 
agravación punitiva y no se 
investigan, juzgan, ni sancionan 
los casos de acoso sexual 
ni de feminicidio” (Mesa de 
seguimiento a la Ley 1257/08, 
2013; 26), establecidos con Ley 
1257 de 2008. A lo anterior, 
cabe agregar que la continua 
resistencia a reconocer 
y aplicar el agravante de 

feminicidio está determinada 
por una “cultura política de los 
operadores de justicia [que] 
sigue permeada por patrones 
de discriminación contra la 
mujer” (Mesa de seguimiento 
a la Ley 1257/08, 2013; 27), 
reflejados en acciones que 
las re victimizan durante el 
proceso de investigación de 
los casos de violencia sexual, 
como lo es por ejemplo, la 
exigencia de niveles de prueba 
invasivos que no se ajustan a las 
complejidades de estos casos, 
otorgándole mayor peso a 
la misma y desestimando 
la palabra, la dignidad y la 
integridad la víctima, lo cual, 
al mismo tiempo, desincentiva 
la denuncia y aumenta la 
impunidad. 

2. Otro obstáculo tiene que 
ver con los procesos 
penales adelantados por la 
Fiscalía, teniendo en cuenta 
la cantidad de casos de 
violencia intrafamiliar que 
se encuentran inactivos, y al 
mismo tiempo, el incremento 
de casos de un año a otro, sin 
justificación alguna por parte 
de la entidad. De igual manera, 
tampoco se ha garantizado el 
derecho de las mujeres a no ser 
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confrontadas con el agresor, como está establecido en 
la Ley 1257 de 2008, artículo 8 lit. k, pues como señala 
la Mesa “en todos los procedimientos de los crímenes 
de mayor impacto contra las mujeres sigue siendo 
una práctica permanente llamarlas a conciliar con sus 
agresores como primera medida de procedimiento 
administrativo o judicial” (Mesa de seguimiento a la 
Ley 1257/08, 2013; 27).

3. La carencia de un sistema efectivo de defensoría para 
las mujeres víctimas de violencias, a pesar del mandato 
legal existente en la materia” (Mesa de seguimiento a 
la Ley 1257/08, 2013; 27), sobre todo porque el Estado 
ha incumplido en su obligación de garantizar una 
orientación y asesoría jurídica “con carácter gratuito, 
inmediato y especializado” (Ley 1257 de 2008, artículo 
8 lit. b) a partir del momento en que es denunciado el 
hecho de violencia. Esto obstaculiza la implementación 
de un modelo de protección integral para las mujeres.

4. El sistema para la atención, prevención, protección, 
sanción e investigación no da cuenta de los diversos 
sistemas de opresión que viven las mujeres ni de 
las situaciones afectivas que existen, en más de las 
veces, entre el agresor y la víctima. Tener en cuenta 
estas realidades obliga a no estandarizar las acciones 
porque la respuesta institucional debe partir de 
las situaciones que viven, por ejemplo, las mujeres 
afrodescendientes, las indígenas, las mujeres LTBI 
o quienes tienen un vínculo afectivo con quien es 
responsable de la agresión.

5. La persistencia de estereotipos y prejuicios en los 
y las operadores/as del sistema actúan también 
obstaculizando el efectivo acceso a la justicia y a las 
rutas de atención, prevención y protección de las 
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mujeres que sufren violencia y deciden denunciar o 
recurrir a la institucionalidad para solicitar medidas 
de protección y atención. Los estereotipos son 
construcciones sociales y culturales, o un grupo 
estructurado de creencias, sobre los atributos de 
varones y mujeres, que se fundan en sus diferentes 
funciones físicas, biológicas sexuales y sociales. Por 
ejemplo, entre los estereotipos de las mujeres pueden 
mencionarse que son madres –y por tanto principales 
responsables del cuidado de los/as hijos/as—, castas y 
obedientes, y en cuanto a rasgos de personalidad, son 
nerviosas o desequilibradas. Los estereotipos implican 
reducciones y generalizaciones que impiden cualquier 
consideración a las características individuales. Y en 
tanto establecen jerarquías entre las personas y asignan 
categorizaciones peyorativas o desvalorizaciones 
hacia las mujeres, son discriminatorios. Los 
estereotipos distorsionan las percepciones y, en la 
práctica judicial, conducen a decisiones que, en lugar 
de basarse en los hechos relevantes, se fundan en 
creencias y mitos preconcebidos.

Finalmente, un elemento que no ha sido problematizado 
públicamente lo suficiente está relacionado con la falta 
de articulación de la justicia ordinaria con las justicias 
propias para los casos de violencias contra las mujeres 
ocurridos en pueblos indígenas. Al respecto, es evidente 
el desconocimiento de las justicias propias por parte de 
las autoridades del Estado y, por ende, la brecha existente 
entre ambas impide el ejercicio y la garantía de los 
derechos de las mujeres y niñas indígenas.
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RECOMENDACIONES

Es urgente avanzar hacia la desmilitarización de la 
sociedad civil y la vida cotidiana, que tiene su arraigo en 
la apología de la guerra, la construcción de identidades 
heroicas alrededor del varón militar y en formas 
de relacionamiento jerarquizadas y de opresión. El 
militarismo ha penetrado el contexto cultural y relacional, 
naturalizando la subordinación, la obediencia, la no 
aceptación de la diferencia y la solución violenta de los 
conflictos. La apuesta por la desmilitarización, implica 
deconstruir la idea patriarcal que se tiene de seguridad; 
el eje central de la seguridad deben ser las personas y no 
los intereses del aparato estatal, del modelo económico 
o de la industria. Uno de nuestros retos como feministas 
es buscar transformaciones político-económicas que 
socaven los pilares del patriarcalismo y, a la vez, buscar 
soluciones culturales-valorativas para resaltar nuestra 
especificidad como colectividad menospreciada.

En el nivel nacional se insta:

A la Unidad de Investigaciones y Acusaciones para que en 
coordinación con las otras instancias de la JEP brinde las 
garantías procesales y probatorias para las mujeres víctimas, 
ofreciendo una asesoría adecuada y representación judicial 
en el marco del proceso ante la JEP. En este aspecto, el 
artículo 109 de la Ley Estatutaria crea el Sistema Autónomo 
de Asesoría y Defensa, en este caso, es necesario que 



66 | Una realidad que no se transforma: Las violencias contra las mujeres en Buenos Aíres, Cauca

esta garantía de representación 
judicial sea extendida en igualdad 
de condiciones a las víctimas, 
quienes en la mayoría de los casos 
no cuentan con los recursos 
suficientes para asumir un proceso 
j u d i c i a l .

A la Procuraduría General de la 
Nación para que vigile los estudios 
de riesgo (perfiles de quienes 
adelantan los estudios, criterios, 
procedimientos y resultados) 
llevados a cabo por la Unidad de 
Protección y las medidas que se 
les otorgan a las mujeres y sus 
familias.

A la Defensoría del Pueblo 
para que realice análisis de los 
riesgos que corren las mujeres 
por el ejercicio de sus liderazgos 
sociales y políticos, la defensa del 
Acuerdo Final y la exigencia de 
sus derechos.

A la Procuraduría General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo 
para que lideren, promuevan y 
acompañen canales directos de 
interlocución y consulta con las 
mujeres, en el territorio, para 
hacer seguimiento a las medidas 
en materia de protección, 
prevención, investigación, sanción 

y garantías de repetición a favor 
de las mujeres víctimas y toda 
vulneración de nuestros derechos.

Al Ministerio de Educación 
para que formule y lleve a cabo 
procedimientos y mecanismos 
para generar información acerca 
de las medidas que toman las 
entidades territoriales, para 
evitar la deserción escolar de las 
niñas y las jóvenes víctimas de 
violencia, dando cumplimiento a 
lo planteado en la Ley 1257/08.

A los medios de comunicación 
para que contribuyan a 
desnaturalizar las violencias 
contra las mujeres, a romper 
con los estereotipos sexistas, 
racistas y discriminatorios, y a 
dignificar a las víctimas y evitar su 
revictimización.

En el nivel local se insta:

A las autoridades municipales 
y locales con competencias 
en la prevención, atención, 
investigación, sanción y garantías 
de no repetición a: a) Crear 
dentro de su estructura de 
gobierno local, un organismo 
específico, con la autonomía y 
los recursos suficientes y propios 
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para la organización, gestión y desarrollo efectivo de 
las políticas para las mujeres; b) Fortalecer y adaptar 
las Rutas de Atención Integral para las mujeres, niñas y 
jóvenes víctimas de las violencias, con profesionales 
idóneos/as y competentes; c) Tener en cuenta la 
participación de las mujeres y de sus organizaciones en 
los programas y acciones de prevención de las violencias, 
y a fortalecer la mesa departamental y municipal de 
mujeres, los comités de seguimiento a la Ley 1257/08 y 
las mesas interinstitucionales de violencias; d) Formular 
y llevar a cabo a través del sistema educativo estrategias 
orientadas a eliminar prácticas sexistas, discriminatorias 
y las violencias en los espacios educativos en todos los 
niveles, además de involucrar a la comunidad educativa 
en la protección de las niñas y adolescentes víctimas 
de violencias o riesgo de serlo; e) Destinar recursos 
económicos y técnicos para formular y llevar a cabo 
programas y acciones conducentes a implementar 
efectivamente la Ley 1257/08; y f) Diseñar y poner en 
marcha un sistema de información departamental y local 
que dé cuenta de la magnitud de la violencia contra las 
mujeres en sus diversidades identitarias, de las formas de 
violencia, del perfil de los agresores/as y de los espacios 
de ocurrencia, de manera que se puedan formular 
políticas y programas que respondan a los contextos 
socio-culturales y a las necesidades y realidades de las 
mujeres. 

A las autoridades indígenas y a los consejos comunitarios 
a unificar las rutas de atención para agilizar los procesos 
de investigación y sanción de los hechos de violencia 
perpetrados contra las mujeres indígenas e incluir en los 
planes de vida y en el plan de desarrollo departamental 
y municipal acciones integrales para la atención y 
protección a las mujeres afro descendientes e indígenas.
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CON EL APOYO DE:

“Nosotras las mujeres de Buenos 
Aires, hacemos un llamado perentorio 
para que no sigamos siendo blanco 
del conflicto y se tomen medidas 
inmediatas de proteger a las mujeres 
para que puedan ejercer la labor de 
lideresas defensoras de los derechos 
humanos” (Mujer de Buenos Aires). 

“La violencia estructural que se vive en 
el territorio nos obliga a recordar toda 
historia que hemos vivido durante largos 
años, y miramos con preocupación 
cómo se siguen vulnerando los derechos 
de las mujeres” (Mujer de Buenos Aires).

Las mujeres los sentimos desprotegidas 
por que las instituciones del estado 
hacen caso omiso para defender 
nuestras situaciones” (Mujer de Buenos 
Aires). 


