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RESUMEN: Objetivo/contexto: el género y el rol de las mujeres se han convertido 
en preocupaciones centrales de los análisis sobre los conflictos armados y las tran-
siciones hacia la paz. Colombia no ha sido la excepción. ¿Cómo han evolucionado 
la investigación y el activismo en torno al género en la intersección del conflicto 
armado y la construcción de paz en Colombia? Metodología: con base en una deta-
llada revisión de la literatura académica y oficial, complementada con veintisiete 
entrevistas a personas de la academia, el sector público, el activismo y la sociedad 
civil, identificamos algunos de los momentos, las disyuntivas y los hitos más impor-
tantes en esta evolución. Conclusiones: en primer lugar, mostramos de qué manera 
la producción académica y el activismo en torno al género han sido profundamente 
marcados por el conflicto armado. Esto permitió visibilizar las experiencias espe-
cíficas de las mujeres en la guerra, pero ha dificultado la emergencia de temas por 
fuera de las necesidades y agendas en un contexto de guerra. Por otro lado, obser-
vamos que la conversación sobre género, conflicto y paz refleja y profundiza viejas 
discusiones en torno al centro y la periferia: parecen ser distintas y distantes las con-
versaciones alrededor del género en el ámbito de ciudades capitales y otras regiones. 
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Finalmente, pudimos observar el impacto de agendas internacionales en la pro-
ducción intelectual y el activismo. La visión panorámica que ofrece este documento 
busca contribuir al estado del arte sobre este tema en Colombia y a la visibilización 
de un campo en construcción en el que se intersecan el género, el conflicto armado 
y la construcción de paz. Originalidad: a diferencia de otras investigaciones sobre 
los estudios de género en Colombia, no solo realizamos un análisis documental 
y bibliográfico, también centramos los hallazgos en las experiencias y reflexiones 
de las personas —mayoritariamente mujeres— que han trabajado y liderado este 
campo, así como en sus biografías.

PALABRAS CLAVE: Género; feminismo; mujeres; conflicto armado; justicia transicio-
nal; Colombia.

Gender at the Intersection between the Armed Conflict and 
Peace Building in Colombia: A Balance

ABSTRACT. Objective/Context: Gender and the role of women have become central 
concerns when analyzing armed conflict and peace transitions. Colombia has not 
been the exception. How has gender research and activism evolved at the intersec-
tion of armed conflict and peacebuilding in Colombia? Methodology: Based on a 
detailed review of academic and official literature, complemented by 27 interviews 
with individuals from academia, the public sector, activism, and civil society, we 
identify some of the most significant moments, dilemmas, and milestones in this 
evolution. Conclusions: First, we show how scholarly production and activism rela-
ted to gender have been deeply marked by the armed conflict, which has made it 
possible to draw attention to the specific experiences of women in war but hindered 
the emergence of topics outside the needs and agendas of the context of war. We 
observed that conversation around gender, conflict, and peace reflects and deepens 
old discussions on the center and the periphery: conversations on gender seem 
different and distant at the level of capital cities and other regions. Finally, it was 
possible to observe the impact of international agendas on intellectual production 
and activism. The panoramic vision offered by this article seeks to contribute to the 
state-of-the-art on this topic in Colombia and the visibility of a field under cons-
truction in which gender, armed conflict, and peacebuilding intersect. Originality: 
Unlike other research on gender studies in Colombia, we not only conducted a 
documentary and bibliographic analysis but also focused our findings related to the 
experiences and reflections of people, mainly women, who have worked and led this 
field, as well as on their biographies.

KEYWORDS: Gender; feminism; women; armed conflict; transitional justice; Colom-
bia.

Gênero na intersecção entre o conflito armado e a construção 
da paz na Colômbia: um balanço

RESUMO. Objetivo/contexto: o gênero e o papel das mulheres vêm se tornando pre-
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ocupações centrais das análises sobre os conflitos armados e as transições para a 
paz. A Colômbia não é exceção. Nesse sentido, questiona-se sobre como a pesquisa 
e o ativismo sobre o gênero vêm evoluindo na interseção do conflito armado e na 
construção da paz na Colômbia. Metodologia: com base numa detalhada revisão 
da literatura acadêmica e oficial, complementada com 27 entrevistas com pessoas 
do contexto acadêmico, do setor público, do ativismo e da sociedade civil, identifi-
camos alguns dos momentos, das disjuntivas e dos marcos mais importantes nessa 
evolução. Conclusões: em primeiro lugar, mostramos de que forma a produção aca-
dêmica e o ativismo em torno do gênero têm sido marcados profundamente pelo 
conflito armado. Isso permitiu visibilizar as experiências específicas das mulheres 
na guerra, mas vem dificultando a emergência de temas mais além das necessi-
dades e agendas em contexto de guerra. Em seguida, observamos que o diálogo 
sobre gênero, conflito e paz reflete e aprofunda velhas discussões sobre centro e 
periferia: os diálogos sobre gênero parecem diferentes e distantes no âmbito de 
cidades capitais e outras regiões. Finalmente, pudemos observar o impacto de agen-
das internacionais na produção intelectual e no ativismo. A visão panorâmica que 
este documento oferece pretende contribuir para o estado da arte sobre o tema na 
Colômbia e para a visibilização de um campo em construção no qual gênero, con-
flito armado e construção da paz se interseccionam. Originalidade: à diferença de 
outras pesquisas sobre o estudo de gênero na Colômbia, não somente realizamos 
uma análise documental e bibliográfica, mas também centralizamos os achados nas 
experiências e reflexões das pessoas — a maioria mulheres — que trabalham e lide-
ram esse campo, bem como em suas biografias.

PALAVRAS - CHAVE: Gênero; feminismo; mulheres; conflito armado; justiça de tran-
sição; Colômbia.

Introducción

El género y el papel de las mujeres se han convertido en preocupaciones centrales de 
los análisis sobre los conflictos armados y las transiciones de conflicto a paz (Jaramillo 
2020; Shepherd 2010; Smith y Skjelsbæk 2001). Desde finales de 1980 los conceptos de 
género e interseccionalidad, junto con las perspectivas constructivistas de las ciencias 
sociales, abrieron posibilidades para la búsqueda de espacios de discusión más allá de 
los colectivos feministas (Crenshaw 1989, 150-167; Scott 1986, 1067).

Colombia no ha sido la excepción en esta tendencia. En este documento 
preguntamos ¿cómo han evolucionado la investigación y el activismo en torno 
al género en la intersección del conflicto armado y la construcción de paz en 
Colombia? Identificamos algunos de los momentos, las disyuntivas y los hitos 
más importantes en esta evolución y mostramos de qué manera la conversación 
sobre género ha sido profundamente marcada por el conflicto armado: muchos 
de los movimientos de mujeres, feministas y de género surgieron y se consoli-
daron en el contexto del enfrentamiento armado y han sido realzados también en 
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el proceso de transición. Esto ha permitido visibilizar la experiencia particular de 
las mujeres en la guerra —combatientes, víctimas y sociedad civil—. Al mismo 
tiempo, el lente omnipresente del conflicto hizo más difícil que agendas de género 
no relacionadas con la guerra emergieran en el debate público con la misma 
fuerza, o que las agendas de género más amplias recibieran atención y finan-
ciación a medida que disminuía el protagonismo de las violencias en la agenda 
pública. Por otro lado, observamos que la conversación sobre género, conflicto y 
paz refleja viejas discusiones sobre centro y periferia: parecen ser distintos diá-
logos sobre género en el nivel central y en el nivel regional, y emulan realidades 
que se han identificado también en aspectos como el desarrollo económico y 
político diferencial del país. Finalmente, pudimos observar el impacto de dis-
cursos internacionales en la producción intelectual y el activismo doméstico. Esto 
plantea preguntas valiosas con respecto a la mutua fertilización y la autonomía 
relativa entre agendas investigativas y activistas.

Llevamos a cabo una detallada revisión de la literatura académica, así 
como de la documentación de organizaciones de la sociedad civil. Además, rea-
lizamos veintisiete entrevistas a académicas, activistas y miembros de la sociedad 
civil (ver anexo 1) a lo largo de los años 2020 y 2021. El material recogido fue 
categorizado de tal manera que pudiéramos identificar las respuestas a nuestra 
pregunta, recurriendo siempre a las voces de quienes generosamente nos rega-
laron sus perspectivas.

En la siguiente sección describimos brevemente la metodología de nuestro 
trabajo. A continuación, presentamos una revisión de la literatura. Seguidamente, 
exponemos nuestros resultados, divididos en términos de: 1) principales hitos,  
2) incidencia de lo internacional en la agenda nacional (temas y mecanismos),  
3) relación entre centro y periferia, 4) relación entre las agendas de conflicto y paz 
con la agenda de género, y 5) relación entre biografía y contexto. El documento 
continúa con una discusión de retos a futuro en términos de agenda pública e 
investigación, y concluye con un breve resumen y preguntas pendientes.

1. Metodología

Teorías feministas han criticado la investigación que ignora las relaciones de poder 
basadas en género y que no da voz a las mujeres en los estudios sociales (Flick y 
Metzler 2014, 313). Metodologías cualitativas como etnografías, análisis de discurso 
y narrativas, entrevistas semiestructuradas, entre otras, han sido utilizadas para 
visibilizar las experiencias de las mujeres, construir conocimiento y producir el 
cambio social (Hesse-Biber 2012). Es por ello que en este trabajo no solo realizamos 
un análisis documental y bibliográfico sobre los estudios de género, conflicto y paz, 
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sino que centramos los hallazgos en las experiencias y reflexiones de las personas 
—mayoritariamente mujeres— que han trabajado y liderado este campo.

Adicionalmente, las metodologías feministas explicitan que la producción 
de conocimiento no proviene de investigadores imparciales y objetivos, sino, por 
el contrario, parten de la realidad de que las investigadoras somos partícipes de 
la creación del conocimiento (Olesen 2018, 277). En este sentido, nos permi-
timos manifestar nuestro lugar de enunciación como mujeres mestizo-blancas 
de grupos generacionales diferentes, que pertenecemos a diversas disciplinas 
—ciencia política, derecho y sociología—; incluso algunas provenimos de zonas 
periféricas y hemos experimentado tanto el género como el conflicto armado y 
la construcción de paz en tiempos y espacios distintos.

En primer lugar, realizamos un proceso de recolección de datos que con-
sistió en mapear la literatura principal sobre género, conflicto y paz, producida 
tanto por académicas/os, como por activistas y organizaciones de la sociedad 
civil, los cuales fueron rastreados en bases de datos y búsquedas en la web. De 
igual modo, llevamos a cabo una pesquisa documental de más de 180 textos 
específicos relacionados con las agendas de género, conflicto y paz desde 1970, a 
partir de la combinación de palabras como: género y seguridad, género y justicia, 
género y desarrollo, género y construcción de paz, conflicto armado y estudios de 
género, y el rol de las mujeres en la construcción de paz. Por último, la búsqueda 
se nutrió de textos sugeridos por la literatura inicialmente revisada, así como de 
sugerencias de las personas entrevistadas.

Segundo, este proyecto intentó visibilizar las voces de las mujeres acadé-
micas y activistas que han sido claves en la agenda feminista y de género, con el 
propósito de que la fuente principal de análisis de la agenda de género, conflicto 
y paz en Colombia fueran sus narraciones. Realizamos veintisiete entrevistas 
semiestructuradas a académicas, activistas y miembros de la sociedad civil, de 
las cuales veintitrés fueron mujeres y cuatro, hombres (anexos 1 y 2).1 Todas las 
entrevistas están respaldadas con los consentimientos necesarios. La selección de 
las personas que fueron entrevistadas partió del proceso de revisión de literatura. 
También se empleó el método bola de nieve que se refiere a la selección de otras 
entrevistadas por referenciación de las primeras.

Es importante para esta investigación destacar el lugar de enunciación de 
las personas entrevistadas, quienes en su mayoría se encuentran en las principales 
ciudades de Colombia, particularmente en Bogotá, son mestizo-blancas, de clase 

1 Debido a la virtualidad que nos impuso la pandemia, no fue posible realizar las salidas de 
campo que pensábamos hacer. Sin embargo, logramos incluir algunas voces de las diferentes 
regiones colombianas.
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media y/o alta, y hacen parte de universidades y organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) reconocidas a nivel nacional, lo cual pone de presente el vacío de 
representación de voces de otros grupos poblacionales que no pertenecen a las 
esferas sociales privilegiadas socioeconómicamente. La sección biográfica pos-
terior sobre las personas entrevistadas permite comprender dónde se sitúan en 
relación con estos temas y cómo podrían incidir variables como la educación, la 
raza y la generación en las experiencias y visiones acerca de los temas.

A continuación, nuestros principales hallazgos.

2. Revisión de literatura

Las mujeres y, en menor medida, los hombres y la población LGBTIQ+ han 
sido históricamente vulnerables en tiempos de violencia. Aunque gran parte 
del trabajo sobre género y conflicto se ha organizado en torno a las mujeres 
como víctimas, cada vez más investigaciones muestran a las mujeres como ac-
tores además de víctimas en los conflictos y en la reconstrucción posterior. La 
academia se ha ocupado de nutrir la discusión de la agenda de Mujeres, Paz y 
Seguridad desde la perspectiva del activismo (Otto 2018, 107-112), las institucio-
nes (Goetz y Jenkins 2018, 715-723), las implicaciones de la violencia sexual en 
hombres y niños (Sivakumaran 2007, 267-276; Solangon y Patel 2012, 421-425; 
Theidon 2015, 163-170), temas emergentes como el terrorismo y su relación con 
la agenda internacional (Davidian y Chowdhury Fink 2018, 161-167) y el rol  
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés) (Patten 2018, 172-181). 
Como complemento a este trabajo se han realizado estudios sobre la arqui-
tectura jurídica y política de la regulación de los conflictos (Heathcote 2018, 
200-202; Kalla 2018, 254-256; Kapur 2018, 228; Oosterveld 2018, 241; Viseur 
Sellers 2018, 211); y sobre la relación entre la perspectiva de las mujeres y sus 
consecuencias económicas (Petesch 2018, 344) y en el ámbito de la salud (Ng 
y Betancourt 2018, 355-359). Muchas de estas perspectivas se encuentran en el 
Oxford Handbook of Gender and Conflict (Ní Aoláin et al. 2018). Ha sido cen-
tral en esta literatura el concepto de interseccionalidad acuñado por Crenshaw 
(1989, 140), el cual señala que factores como raza, clase y género se afectan y 
modulan mutuamente (Medina 2018, 312-320; Viveros Vigoya 2016, 6-14).

a. Panorama general de los estudios de género en Colombia

Desde los años setenta en adelante, los estudios de género se desarrollaron en 
Colombia bajo distintos marcos teóricos, temáticas y metodologías (Rodríguez e 
Ibarra 2013, 19). Bonilla et al. (2018, 193), Gil y Pérez-Bustos (2018), López (2018, 
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125), Rodríguez e Ibarra (2018, 163) y Rojas y Caro (2002) han intentado sistema-
tizar los postulados y problemas principales de estos estudios. Estrada (1997, 8) se 
enfocó en analizar los diferentes temas abordados por estos estudios desde las dos 
olas del feminismo, y visibilizó temas como la violencia intrafamiliar, la etnicidad, 
la identidad y las relaciones de género, la educación y la participación política  
de las mujeres. Wills (2000, 411) se centró en describir la relación entre el género, 
los feminismos y la sociedad civil, así como en poner de manifiesto la perspectiva 
política de las luchas feministas en Colombia (2007, 17). León (2007, 23), por su 
parte, indagó acerca de las tensiones de estos estudios en el país. Además, se han 
realizado balances generales sobre la metodología propia de estos estudios (Estrada 
1997, 8; Rodríguez e Ibarra 2013, 31, 2018, 186) y los momentos clave en la historia 
del género (Estrada 1997, 2; Meertens 1998; Puyana 2007, 121). Muchas de estas 
investigaciones han estado directamente relacionadas con el feminismo, o

el conjunto de personas, acciones y teorías que asumen un compromiso polí-
tico con la idea de que dentro de las sociedades contemporáneas las mujeres 
son las perdedoras en el juego social, o lo que es lo mismo, al compromiso 
con la idea de que nuestras sociedades son patriarcales, es decir, aquellas en 
las que existe una supremacía de lo masculino. (Jaramillo 2000, 108)

Thomas (2008, 25-67) ha descrito la historia de los derechos de las 
mujeres, los logros, los estancamientos y retrocesos, en parte, a causa del recru-
decimiento del conflicto armado. Los debates sobre los estudios de género se han 
enriquecido a partir de la teorización de los feminismos esencialistas y antiesen-
cialistas de género, de los de la igualdad y la diferencia (Jaramillo 2000, 108-120), 
y desde nuevas categorías como el feminismo de gobernanza (Céspedes 2014, 319)  
o el reconocimiento de la lucha armada como una opción política para las 
mujeres (Ibarra 2009, 79).

La literatura ha mostrado dos facetas: la teórica y la práctica. Con respecto a 
la primera faceta, se ha estudiado la evolución del concepto de género (Estrada 1997, 
2-5; León 2007, 28; Meertens 1998) que fue una importación de la psiquiatría a partir 
de los trabajos de Robert Stoller (1964; 1968, 7) y que, como lo menciona Viveros  
(entrevista, 9 de noviembre, 2020), en el país se empezó a utilizar más propiamente 
en la década de los años noventa. Por eso, algunas de las investigaciones sobre 
el tema han tenido un enfoque teórico y han analizado su relevancia a la luz de 
conceptos como el de patriarcado (Facio y Fríes 1999, 280-282) y el de empode-
ramiento (León et al. 1997). Además, este desarrollo o “desplazamiento teórico del 
género” (Estrada 1997, 2-7) ha contribuido a delimitar conceptos, y ha ayudado 
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a dilucidar, por ejemplo, su diferencia con el sexo2 (Jaramillo 2000, 105; Facio 
y Fríes 1999, 276).

Con respecto a la segunda faceta, algunos estudios han abordado el género 
desde la práctica y el activismo. Así, se ha estudiado la importancia de los movi-
mientos sociales de mujeres en el país (Ibarra 2011, 247-273; Ibarra et al. 2018; 
Wills y Gómez 2006, 291-322), entendiendo la acción colectiva como una forma 
alternativa de hacer política y analizando el hecho de que

las mujeres como colectivo adquirieron una identidad propia que justa-
mente reflejó en el terreno académico lo que en la práctica ya ellas habían 
tejido […]: la construcción de sus propios lugares de encuentro; redes de 
comunicación, agendas y reclamos; rituales, emblemas y fechas conme-
morativas; dirigencias; y estrategias de acción. (Wills y Gómez 2006, 291)

Además, el tema de las mujeres en la política tradicional ha sido de gran im-
portancia, por lo que también se ha explorado su “irrupción” entre 1970 y 2000 
(Wills 2007), y entre 1930 y 1991 (Luna, Villarreal y Medina 1996).

b. Conflicto armado, construcción de paz y estudios de género

El conflicto armado ha sido un catalizador de los estudios de género (Rojas 
y Caro 2002, 4). Los estragos causados por el conflicto en las vidas de las 
víctimas, principalmente la población desplazada (en su mayoría mujeres)  
(Meertens 2010; 2012, 6; 2016, 95), se convirtieron en referentes centrales. En 
palabras de Magdalena León, “el desplazamiento forzado tiene rostro de mujer” 
(comunicación personal, 3 de noviembre, 2020). La realidad del conflicto armado 
pareció eclipsar cualquier otra demanda o necesidad social, incluyendo la agenda 
de género. Como señala una de nuestras entrevistadas,

lo que sería una agenda feminista se la tragó el conf licto armado. Pero 
eso no es una cosa exclusiva de la agenda feminista. En Colombia, el 
conf licto armado se tragó todo. En Colombia el conf licto armado se 
tragó las políticas para la educación, o sea, los derechos económicos, 
sociales y culturales se los tragó. Las respuestas del Gobierno siempre 
eran “no hay plata para nada” porque todo era culpa de las FARC 

2 Sobre el particular, Jaramillo (2000, 105) explica que el sexo “es la palabra que generalmente se 
usa para hacer alusión a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos 
físicos y fisiológicos entre los seres humanos”; por su parte, género “se refiere a las características que 
socialmente se atribuyen a las personas de uno y otro sexo”, es decir, lo femenino y lo masculino.
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[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]. (Adriana Benjumea, 
comunicación personal, 16 de septiembre, 2020).

En ese contexto, fenómenos como el desplazamiento forzado, la vio-
lencia sexual y el reclutamiento forzado de mujeres y niños motivaron la 
apertura de líneas de financiación desde la cooperación internacional, y 
oficinas especiales en las agencias del Estado y de la sociedad civil que pri-
vilegiaron estas miradas.

Desempeñaron un papel central los centros de estudio de distintas uni-
versidades que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, como la Escuela de 
Estudios de Género (EGG) de la Universidad Nacional de Colombia, el Centro 
Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Antioquia 
(CIEG) y el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad (CEGMS) de la 
Universidad del Valle (Rodríguez e Ibarra 2013, 17). Impulsaron estos temas 
hechos como el surgimiento de la agenda mundial en torno a Mujeres, Paz 
y Seguridad, con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU 
en 2000; el elevado porcentaje de mujeres entre las víctimas sobrevivientes 
en Colombia (especialmente del desplazamiento forzado); los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que surgieron en el 2015 por la Agenda 2030; la intro-
ducción de la perspectiva de género en la Ley de Víctimas (Albarracín y 
Rincón 2013, 5-7), y el enfoque de género en la firma del acuerdo de paz entre 
el Gobierno y las FARC-EP en el 2016 (Céspedes 2019, 48-60; Céspedes y 
Jaramillo 2018, 85; Gómez 2017a, 13-16; Oettler 2019, 5).

Han recibido particular atención en estos estudios la violencia sexual 
y la violencia basada en género contra las mujeres como estrategia de 
guerra (Angarita 2016, 75; Caicedo et al. 2016; Céspedes 2010, 275) y como 
delito (Benjumea, Caicedo Delgado y Buenahora 2009; Buenahora et al. 
2010). De igual modo, se ha indagado por las violencias contra las per-
sonas LGBT (Caribe Afirmativo 2019; Giraldo 2018, 119). Además, se han 
estudiado los roles de las mujeres como víctimas (Castrellón y Cristancho 
2016, 80-89; Gómez 2017b, 9-11) y como actores de la violencia (Ayala y 
Osorio-Sánchez 2016, 73-80; Ibarra 2009). Con respecto a la primera pers-
pectiva, se ha estudiado el desplazamiento forzado como un fenómeno que 
ha afectado de manera diferencial a las mujeres (Giri 2021, 9), no solo por  
cuestiones de género, sino también de raza, etnia y ruralidad (Meertens 2012, 
15). Con respecto a la segunda perspectiva, se han realizado investigaciones 
sobre la experiencia de las mujeres guerrilleras y sus feminismos (Ibarra 
2009). Se ha analizado, por ejemplo, el modo en el que las mujeres eligen 
la vinculación a los grupos insurgentes como opción de vida y alternativa 
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política, lo que desvirtúa la naturaleza pacífica que se le ha asignado al compor-
tamiento femenino y la naturaleza masculina que se le ha asignado a la guerra  
(Ibarra 2009, 52). Así, se ha buscado dar cuenta de la agencia de las mujeres y el 
rol del género en el marco del conflicto.

La construcción de paz también es un tema que se ha estudiado en rela-
ción con el género. Diversos trabajos analizan el rol de las mujeres en el proceso 
de paz en Colombia y la construcción de paz en el país, desde múltiples aristas 
relacionadas con la memoria histórica (Grau 2013, 8-15); las acciones colectivas de 
organizaciones de la sociedad civil (Ibarra 2007; IMP 2007; Sánchez y Rodríguez 
2015, 158-161); las percepciones frente a la paz y la reconciliación (Angulo, Ortiz 
Riomalo y Pantoja Barrios 2014, 221); y la jurisprudencia, los derechos de las 
víctimas y la participación de las mujeres en negociaciones de paz (Bustamante 
2015, 28-32; Céspedes 2019, 43; Céspedes y Jaramillo, 2018; Chaparro González y 
Martínez Osorio 2016; González 2017, 116; Ibarra 2016, 72-82). A partir de esto, 
ha habido un énfasis en la implementación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, 
en los conceptos de reparación integral y la justicia para la paz con enfoque de 
género (Bustamante 2015, 25-33; Ibarra 2011, 250-257; Meertens 2015, 360; Sandvik 
y Vargas Gómez 2014). Magdalena León (2001, 2007), Deere y León (2001, 2005) 
y Donny Meertens (1995, 2000a, 2016) han ahondado en el tema de la mujer rural 
y el acceso a la tierra. Así, se les ha dado relevancia a los temas de la tenencia 
de la tierra, los derechos de propiedad y la restitución de tierras con enfoque de 
género, pues, como afirman Castrellón y Cristancho (2016, 71), se debe “reco-
nocer que las violencias producto del conflicto superan el episodio mismo y 
agudizan las brechas de inequidad y goce efectivo de derechos entre hombres 
y mujeres”, por lo que el acceso a la tierra se ha entendido como una forma de 
reivindicación en el contexto del posconflicto.

Por último, se destaca que la literatura ha buscado responder la pregunta 
“¿qué aporta una perspectiva de género a los estudios sobre conflicto armado y 
violencia política?” (Meertens 2000b, 37), para dar cuenta de cómo el lente de 
género no significa que se mire únicamente a las “mujeres”, sino que se aborden 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres, así como las identidades de 
género. Asimismo, de acuerdo con Jaramillo (2020, 2), el feminismo aporta una 
visión crítica de las transiciones, que ha contribuido a la comprensión de la 
violencia como parte de procesos estructurales que exigen cambios profundos, 
culturales y de largo plazo.

En la siguiente sección desagregamos en mayor detalle algunos de los 
hitos y momentos más relevantes del recorrido de la relación entre género y 
conflicto en Colombia.
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3. Evolución, disyuntivas y principales hitos de la 
investigación sobre género en la intersección del conflicto 
y la construcción de paz en Colombia

a. ¿Cómo han llegado las activistas y académicas a los estudios de 
género?

Biografía y contexto

Parte del interés de la presente investigación es visibilizar las experiencias e his-
torias personales de quienes han participado activamente en la construcción de 
la agenda de género y conflicto en Colombia, en clara resonancia con el lema 
feminista occidental “lo personal es político” acuñado en la segunda mitad del 
siglo XX (Arango 2018, 23).

Las experiencias tempranas
Para empezar, encontramos que algunas de las mujeres entrevistadas identifica-
ban un acercamiento a las cuestiones de género debido a situaciones particulares 
en casa y, posteriormente, cuando empezaron sus estudios superiores. Estos es-
pacios estuvieron muchas veces marcados por la discriminación.

Realmente mis primeras lecciones de feminismo empírico eran dadas por mi 
mamá […] Yo soy hija de un sindicalista y de una madre que se vio con dos 
hijas a los veintidós años, luego tuvo que abandonar sus estudios universi-
tarios por cuidarnos y todas las discusiones alrededor de mi vida estuvieron 
marcadas por la cuestión del trabajo de cuidado y de cómo distribuirlo. 
(Lina Buchely, comunicación personal, 29 de septiembre, 2020)

Yo entro a los estudios de género como muchas de nosotras, yo creo, por la 
vida personal ¿no?, porque no encuentro en la academia que me tocó a mí 
de finales de los setenta en ciencia política […] una mirada que me explique 
a mí lo que yo vivo, yo, yo, como María Emma, en mi vida cotidiana, en mis 
relaciones afectivas, en mis relaciones familiares […] La ciencia política está 
muda. (María Emma Wills, comunicación personal, 28 de septiembre, 2020)

La importancia de la universidad
La etapa universitaria fue determinante para muchas de las personas:

Cuando yo entré a estudiar derecho yo debo decir que, entre otras, mis 
primeras opciones eran medicina o ingeniería, que eran como las dos cosas 
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que hacía mi familia, pero en ambos lugares me sentí como muy maltra-
tada, ¿no? Como que ser mujer iba a ser una cosa que todo el tiempo era 
un problema. Decidí estudiar derecho y entonces ya entré pensando que 
en derecho iba a haber menos discriminación. (Isabel Jaramillo, comuni-
cación personal, 30 de septiembre, 2020)

Yo estudié Filosofía en el Rosario y, la verdad, mi experiencia con la filo-
sofía es que, pues era una disciplina muy masculina en muchos sentidos, 
no solo porque los autores y los cuerpos de conocimiento que leíamos y 
con los que estudiábamos eran prácticamente escritos por hombres, sino 
también las dinámicas internas de las clases, de los seminarios y demás 
eran muy masculinas, en el sentido de que había una promoción de cierto 
tipo de competencia. Generalmente las voces de los hombres tenían mucha 
primacía en los espacios y demás. (Margarita Martínez, comunicación 
personal, 11 de septiembre, 2020)

Hice mi pregrado en Antropología en la Universidad del Cauca. Y una 
primera cuestión durante el pregrado: “¿Qué ha pasado con la autoría de 
las mujeres en estas disciplinas [ciencias sociales] finales de 1970 e inicios 
de 1980?”. Con Margaret Mead y su libro sobre sexualidad de 1935 […] co-
mienza el acercamiento […] para referirse a la visibilización de las mujeres 
en las disciplinas sociales y humanas, es decir, cómo las mujeres también 
tenían un lugar como académicas, como productoras de conocimiento, 
de pensamiento, pero que continuaban en la trastienda. (Alba Nubia 
Rodríguez, comunicación personal, 15 de septiembre, 2020)

El peso de la política y la movilización social
La universidad es también un lugar para el despertar político, como lo demues-
tran varios testimonios. Muchas llegaron a los estudios de género motivadas por 
la movilización social y el activismo, además de la ideología de izquierda en la 
que inicialmente buscaron respaldo:

Ya yo tenía acercamientos en Cali al movimiento feminista, al Centro 
de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, 
donde había estudiado mi pregrado en Sociología, y conocía todo lo que 
las mujeres del movimiento feminista estaban haciendo para acercarse 
a las guerrilleras en los diálogos. Había surgido una organización que 
se llamaba Mujeres Pacíficas, había ya surgido la Ruta Pacífica de las 
Mujeres por la Paz, estaban recibiendo capacitación por allá en el 2001 las 
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mujeres de la iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. Bueno, había 
cierta efervescencia de organizaciones sociales muy preocupadas por la 
construcción de la paz en el país. (María Eugenia Ibarra, comunicación 
personal, 18 de septiembre, 2020)

Digamos que mi camino por los estudios de género no pasó por un pro-
grama específico en estudios de género, sino por combinar el activismo, 
la militancia, con la reflexión teórica, y el paso por los movimientos 
sociales con el paso por la academia. (Diana Gómez, comunicación per-
sonal, 28 de septiembre, 2020)

Era estudiante de pregrado cuando se hizo el encuentro del 81 y veníamos 
con preocupaciones del mundo académico. Habíamos pasado por movi-
mientos de izquierda, habíamos también salido de los grupos de izquierda 
descontentas, precisamente, por el lugar secundario que se asignaba a las 
problemáticas que tenían que ver con las mujeres. (Mara Viveros, comu-
nicación personal, 9 de noviembre, 2020).

b. Hitos en la agenda de género, conflicto y paz

A finales de los años setenta y principios de la década de los ochenta el concepto 
de género en estricto sentido no había arribado al país y la conversación para 
entonces giraba en torno al feminismo (Florence Thomas, comunicación perso-
nal, 22 de octubre, 2020). Al respecto, Florence Thomas puntualizó: “asistimos 
a la llegada del concepto de género yo diría que al final de los ochenta, tal vez 
cuando se empieza a hablar del género en el desarrollo y la mujer en el desarrollo” 
(Florence Thomas, comunicación personal, 22 de octubre, 2020). La introducción 
del género como categoría de análisis fue considerada como “una herramienta 
absolutamente importante, pero como herramienta sociológica que nos permitía 
resignificar y develar un poco las relaciones de poder entre hombres y mujeres” 
(Florence Thomas, comunicación personal, 22 de octubre, 2020). De manera 
complementaria, Mara Viveros afirma que

la temática de género empezó a acompañar, efectivamente, a permear todo 
el campo de la teoría social, pero al principio tenía poca legitimidad, es 
decir, lo que conocemos hoy, que el género hace parte del currículo aca-
démico y que se piensa la teoría de género y la teoría feminista como un 
elemento importante de la teoría social, es algo muy nuevo en Colombia. 
(Comunicación personal, 9 de noviembre, 2020)
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Surgieron diversas tensiones conceptuales y políticas, por lo que, hoy en 
día, en Colombia persisten tanto los estudios de género como los estudios 
feministas (Diana Gómez, comunicación personal, 28 de octubre, 2020).

Redes y encuentros
Diferentes hitos y coyunturas tanto a nivel nacional como internacional marcaron 
esta evolución. Uno se refiere a la formación y consolidación de redes de mu-
jeres y agrupaciones feministas. Se destaca, en ese sentido, el Primer Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá en 1981, que reunió en un solo 
espacio las múltiples experiencias de mujeres que venían movilizando esta agenda 
en años anteriores. Lina Céspedes describe este espacio como “la consolidación 
de un expertise, de una voz” de las mujeres, y desde allí se empieza a facilitar el 
movimiento de la agenda de género (Lina Céspedes, comunicación personal, 19 
de septiembre, 2020).

Desde estos primeros encuentros feministas, las entrevistadas identifican 
tensiones que aún permanecen latentes. Por ejemplo, Mara Viveros relata que el 
debate actual sobre el enfoque de interseccionalidad, y las relaciones entre género 
y raza está presente desde los años ochenta:

Comenzó en el movimiento social cuando las mujeres negras reclama-
ban que el racismo hiciera parte de la agenda feminista y eso aparece, 
como te decía, hacia el año 1983, en el Segundo Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe en Lima y se expresa en casi todos los en-
cuentros feministas. Era un motivo de discordia, pero eso parecía como 
“ay, llegaron las conflictivas”. (Mara Viveros, comunicación personal, 9 de 
noviembre, 2020)

Las alianzas entre académicas y lideresas/activistas sociales empezaron a 
fortalecerse tanto en lo nacional como en lo regional (Irina Cuesta, comunicación 
personal, 10 de septiembre, 2020). Lo anterior va de la mano con el surgimiento 
y consolidación, entre 1991 y 1995, del Programa de Estudios de Género, Mujer 
y Desarrollo (PGMD) en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia (posterior EEG en 2001) (Arango 2018, 17); el CEGMS de 
la Universidad del Valle; y el CIEG de la Universidad de Antioquia (Castellanos 
Llanos y Eslava 2018, 54). Es importante mencionar el rol de Donny Meertens, 
de la Escuela de la Universidad Nacional, quien es reconocida como pionera en 
investigaciones acerca de la intersección entre género y conflicto armado (Mara 
Viveros, comunicación personal, 9 de noviembre, 2020; María Emma Wills, 
comunicación personal, 18 de septiembre, 2020).
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La Constitución de 1991
Otro hito fue el trabajo realizado desde finales de los ochenta por el movimiento de 
mujeres y organizaciones que adquirió solidez con el fin de incidir en la Asamblea 
Nacional Constituyente. La Constitución de 1991 es un referente de suma impor-
tancia en tanto introduce un lenguaje de derechos, una cláusula de igualdad, y la 
posibilidad de mover banderas en torno a la libertad y autonomía de las mujeres.

Para Wills es clara la combinación entre activismo, pensamiento y práctica 
social en el contexto del proceso que llevó a la Constitución:

Hay como una serie de intelectuales que en los ochenta, antes de la 
Constitución del 91, se organizan para hacer incidencia sobre la Asamblea 
Constituyente […] Ahí está Claudia Mejía, ahí está la Casa de la Mujer, 
Olga Amparo Sánchez, […] ahí está Beatriz Quintero. Digamos, son muje-
res que combinan activismo, pero también, en el momento en que se abre 
la Asamblea Nacional Constituyente, ellas se proponen incidir y saben que 
incidir pasa por argumentar, es decir, no es solo salir a la calle, es decir, 
“aquí estamos y aquí protestamos”, sino también tener argumentos para 
incidir sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces combinan 
pensamiento, si se quiere, y práctica social. (María Emma Wills, comuni-
cación personal, 18 de septiembre, 2020)

En el contexto de la Constituyente se afianzó también el feminismo pacifista, “una 
demanda feminista a la necesidad de cesar el uso de la violencia como forma de 
dirimir las diferencias políticas” (Diana Gómez, comunicación personal, 28 de sep-
tiembre, 2020). Para Wills es clara la relación desde finales de los ochenta entre la 
agenda de paz y género, y su impacto en la Constitución. Considera que la agenda 
de paz en ese momento era central por el contexto de violencia que vivía el país, y 
que las mujeres adoptaron y concentraron —acertadamente— en la consigna “Aquí 
necesitamos la paz” (María Emma Wills, comunicación personal, 18 de septiembre, 
2020). En este sentido, un referente crucial es el surgimiento de la organización no 
gubernamental Ruta Pacífica de las Mujeres en 1996 “para manifestarse en contra 
de la guerra y a favor de la paz” (Ibarra 2011, 252).

Avances normativos e institucionales
Después de la promulgación de la Constitución y con mayor énfasis desde los 
2000, se conformaron diversos cuerpos normativos y judiciales, políticas públi-
cas e institucionales en lo que Lina Buchely denominó una burocracia de género, 
de la cual forman parte, por ejemplo, las secretarías municipales de la mujer y, 
en el orden nacional, las altas consejerías de la mujer (comunicación personal, 
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29 de septiembre, 2020). Al respecto, José Fernando Serrano describe la forma 
en que la acción social y el activismo en género experimentaron un giro hacia 
la pregunta de cómo incidir en las políticas públicas (comunicación personal, 11 
de septiembre, 2020), un fenómeno observado también por Adriana Benjumea 
(comunicación personal, 16 de septiembre, 2020). En palabras de Lina Céspedes, 
el movimiento de mujeres y de feministas aprende a “traducir sus demandas en 
un lenguaje jurídico que le habla al Estado, que además sirve para meter la cate-
goría de género en el Estado” (comunicación personal, 29 de septiembre, 2020). 
Ejemplos de lo anterior son la Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado y 
las actuaciones judiciales de la Corte Constitucional mediante sentencias y autos 
de seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004. Este marco normativo también es 
tomado como un hito en la medida en que marcó la agenda de las organizaciones 
de mujeres, dado que puso énfasis en el desplazamiento forzado y las vulneracio-
nes a los derechos humanos por parte de los actores armados (Erika Rodríguez, 
comunicación personal, 19 de septiembre, 2020). Camilo Sánchez describe este 
debate ante la Corte Constitucional como un “punto de convocatoria muy im-
portante para las organizaciones de mujeres y otras organizaciones de derechos 
humanos […] que crea un escenario de seguimiento colectivo” (comunicación 
personal, 27 de octubre, 2020).

Al amparo de la Ley de Justicia y Paz (2005) se abrió un espacio de 
convergencia entre la justicia transicional y la lucha por el reconocimiento  
de los delitos de violencia sexual contra las mujeres y reivindicaciones de tierras 
(Céspedes, comunicación personal, 29 de septiembre, 2020; Marcela Sánchez, 
comunicación personal, 24 de abril, 2021). María Ximena Dávila relata que las 
organizaciones feministas realizaron una ardua labor de documentación de casos 
de violencia sexual contra las mujeres. De igual modo, se reconoce la Ley 1448 de  
2011, conocida como la Ley de Víctimas, como un hecho fundamental para 
brindar un enfoque de género a la agenda de paz (comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2020).

En ese contexto se consolidaron organizaciones no gubernamentales 
fundamentales para el avance y fortalecimiento de la agenda de paz y género, 
como la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, 
la Corporación Humanas, la Casa de la Mujer, la Iniciativa de Mujeres por la 
Paz, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, el Movimiento Nacional de 
Mujeres Autoras y Actoras de Paz, Colombia Diversa y Católicas por el Derecho 
a Decidir. Algunas de estas organizaciones operan en regiones como el Caribe 
colombiano, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. En algunas de ellas, 
la Iglesia católica visibilizó el desplazamiento forzado, integró los movimientos de 
paz (Julieta Lemaitre, comunicación personal, 26 de septiembre, 2020) y trabajó 
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de la mano con las mujeres en la construcción de paz (María Eugenia Ibarra, 
comunicación personal, 18 de septiembre, 2020).

En el nuevo milenio se sumó a la discusión de género y paz el activismo 
LGBT (Marcela Sánchez, comunicación personal, 29 de abril, 2021). Antes no 
se habían cruzado estas agendas en los debates públicos ni eran un lugar de 
articulación común (José Fernando Serrano, comunicación personal, 11 de 
septiembre, 2020).

c. La salida negociada al conflicto armado y el acuerdo  
de paz de 2016

Los procesos de paz con diferentes grupos guerrilleros y armados han servido 
como ventanas de oportunidad para las agendas de las mujeres, feministas y de 
género. Franklin Gil ubica el proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP  
de los 2000 como un hito para el movimiento, ya que en septiembre de 2001 
surgió la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), con el ánimo de “contribuir a la 
salida negociada del conflicto y para tener un rol, para que las mujeres tuvieran 
un rol preponderante en el proceso de negociación con las FARC” (comunicación 
personal, 23 de septiembre, 2020).

La inclusión de esta perspectiva tuvo su punto cúspide en las negocia-
ciones entre el Gobierno y las FARC que terminaron con un acuerdo en 2016, 
en las que el tema del género y la presencia de las organizaciones de mujeres 
alcanzaron gran relevancia (Oettler 2019, 16-22). En dichas negociaciones se 
constituyó una subcomisión de género, se nombraron algunas negociadoras 
mujeres y se pretendió incluir una perspectiva de género transversal a todas las 
provisiones. Fue este uno de los temas que los opositores al acuerdo convirtieron 
en uno de sus principales puntos de contención, pues algunos argumentaron que 
la “ideología de género” ponía en peligro la noción tradicional de familia y las 
bases de la sociedad. En la renegociación del acuerdo tras la victoria del “no” en 
el plebiscito del 2 de octubre de 2016, se acordó eliminar o reformular muchas 
de las alusiones al género.

Esto restó impulso a la incorporación de temas de género en el proceso 
de implementación del acuerdo. Como lo confirmaron varias de las personas que 
entrevistamos, las organizaciones y la agenda de género han visto un declive en el 
entusiasmo y la visibilidad de los temas de género en torno a la implementación 
del acuerdo. Mientras tanto, se ha abierto espacio una agenda de género menos 
signada por la experiencia del conflicto, que promueve asuntos de interés de la 
sociedad en general, como la representación femenina en los espacios públicos, 
las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y la salud sexual y reproductiva.
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En resumen, las agendas de género y conflicto armado en Colombia han 
sido a veces paralelas y otras veces complementarias o se han reforzado mutua-
mente. Gran parte del tiempo el tema dominante del conflicto armado marcó la 
orientación que se le daría a la discusión.

d. Incidencia de lo internacional en la agenda nacional

Uno de los factores que cobra relevancia en la indagación sobre la evolución de 
los estudios de género en Colombia es la agenda internacional y cómo esta ha 
permeado las discusiones nacionales en la materia. Alrededor de esto identifica-
mos el rol determinante de la financiación internacional tanto en la investigación 
como en el activismo, así como el marco normativo y conceptual que ha llegado 
a Colombia vía las agencias de cooperación y la investigación.

En Colombia se empezó a documentar la influencia internacional en los 
estudios de género desde 1970. Tal como lo relatan José Fernando Serrano (comu-
nicación personal, 19 de septiembre, 2020) y Magdalena León (comunicación 
personal, 3 de noviembre, 2020), la Fundación Ford tuvo un papel decisorio en 
la creación de los principales espacios de formación y legitimación de los temas 
de mujer y género como áreas de interés en el mundo académico. Al respecto, 
Franklin Gil (comunicación personal, 23 de septiembre, 2020) señala que: “la 
historia de la institucionalización de los estudios de género está muy asociada al 
apoyo de la cooperación internacional”. Así, una de las estrategias más impor-
tantes de la cooperación internacional fue el acompañamiento a universidades y 
centros de investigación para la instalación de programas de estudio que servirían 
como generadores de especialistas por medio de la introducción de estos temas 
en las mallas curriculares y las agendas investigativas.

Esto se constituyó, por un lado, como oportunidad y permitió la profe-
sionalización de la causa feminista (Barrig 1998, 4), o que las organizaciones de 
mujeres se vincularan a espacios internacionales de incidencia, les dieran pre-
sencia global y ayudaran a su fortalecimiento institucional. La Resolución 1325 del 
2000 y el Cedaw, y las líneas de financiación que partieron de estos mecanismos, 
son de especial importancia en ese sentido. Se erigieron como instrumentos de 
incidencia y cohesión para las organizaciones de mujeres (Lina Céspedes, comu-
nicación personal, 29 de noviembre, 2020), rescataron el papel de las mujeres en 
la prevención y resolución de conflictos, afirmaron la importancia de que hicieran 
parte de las mesas de diálogo y de negociación, y recalcaron la necesidad de 
que los acuerdos de paz y la consolidación de la paz incorporaran a las mujeres 
(Socorro Ramírez, comunicación personal, 20 de noviembre, 2020). En otras 
palabras, pusieron el tema de mujeres, paz y seguridad en la agenda nacional 
(Irina Cuesta, comunicación personal, 10 de septiembre, 2020).



171

El género en la intersección entre el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia
Angelika Rettberg, Luisa Salazar-Escalante, María Gabriela Vargas Parada y Laura Vargas Zabaraín

Al respecto, Mara Viveros asegura que “sin la cooperación internacional 
no se hubieran podido desarrollar muchas propuestas hechas por las mujeres 
en la década de los noventa” (comunicación personal, 9 de noviembre, 2020). 
La financiación de la cooperación internacional fue clave en la formación  
de las organizaciones de mujeres en activismo legal y, además, en la configura-
ción de una agenda de incidencia más concreta y centrada en discriminaciones 
y violencia. Un efecto concreto fue la participación de Colombia en la incorpo-
ración de la definición de desplazamiento interno en el derecho internacional, 
en contraste con la definición de refugiado en el Convenio de Ginebra en 1998 
(Carmen Millán, comunicación personal, 14 de septiembre, 2020). Al respecto, 
Ibarra y Rodríguez consideran que esta sincronía de la agenda internacional con 
la investigación local se explica en términos netamente de recursos:

Cuando corre plata, corren imposiciones de qué deben hacer las orga-
nizaciones y las organizaciones colombianas cedieron a la imposición  
de agendas de los organismos internacionales que tenían mucho dinero, de 
las agencias de cooperación que también tenían todo el dinero del mundo. 
(María Eugenia Ibarra, comunicación personal, 18 de septiembre, 2020)

Por otro lado, sin embargo, existen riesgos en el vínculo cercano entre 
financiación y género. Varias de nuestras entrevistadas, por ejemplo, coinciden 
en que la categoría género fue una importación que no puede desligarse del 
panorama ni global ni regional, y que genera tensiones con lo que el término 
implicó en otros contextos, como Estados Unidos y Europa (Magdalena León, 
comunicación personal, 3 de noviembre, 2020; María Ximena Dávila, comunica-
ción personal, 17 de septiembre, 2020). Para otras, la cooperación internacional 
privilegia tipos particulares de feminismo: “cuando surgen, digamos, los grupos 
de mujeres indígenas y de mujeres afros, digamos, bajo el multiculturalismo y 
empiezan a sentir el feminismo como una imposición que viene a partir de ONG 
o de cooperación internacional o a partir de investigadoras y se resisten” (Mara 
Viveros, comunicación personal, 9 de noviembre, 2020).

En contraste con algunos temores de que la agenda internacional se impu-
siera sobre lecturas nacionales, María Eugenia Ibarra (comunicación personal, 
18 de septiembre, 2020) señaló que en el activismo de los años noventa ella veía

cosas muy genuinas, bastante salidas de las entrañas de las organizacio-
nes, repertorios muy culturales, más sororidad entre la gente que se sentía 
víctima de esa violencia tan aterradora en contra de las poblaciones, de los 
indígenas, de las campesinas, de las mujeres y hombres.
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Más recientemente, argumentaron algunas, la academia se ha comprome-
tido a construir nuevo conocimiento alrededor del género que no siga punto a 
punto agendas extranjeras: “Los estudios subalternos, digamos, son un ejemplo 
claro de ese compromiso. El feminismo decolonial, el feminismo del ‘tercer 
mundo’, los feminismos, digamos, rurales que están emergiendo ahora en dife-
rentes lugares de Latinoamérica” (Margarita Martínez, comunicación personal,  
11 de septiembre, 2020).

e. Relación entre centro y periferia

Como también en otros campos, centro y periferia, capital y región han teni-
do experiencias distintas con los estudios de género. Por un lado, la brecha de 
oportunidades económicas incide en las agendas de género, y en las necesidades, 
reivindicaciones y prioridades de las mujeres (Ana Cristina González, comuni-
cación personal, 20 de octubre, 2020). Esto puede explicar, por ejemplo, que las 
mujeres de los territorios pidan cosas materiales e inmediatas —como alimentos, 
techo o agua—, mientras que en Bogotá las organizaciones feministas “asisten a 
foros legales hipertecnificados para pedir cosas hipertecnificadas” (María Ximena 
Dávila, comunicación personal, 17 de septiembre, 2020). Así, los contextos pre-
disponen las reivindicaciones y para muchas mujeres de la periferia inmersas en 
la pobreza algunos debates del centro pueden parecer foráneos (María Eugenia 
Ibarra, comunicación personal, 18 de septiembre, 2020).

Por otra parte, estas diferencias también tienen un vínculo con el pri-
vilegio social, pues “hay una cuestión de escalas en los estudios de género en 
Colombia” (Lina Buchely, comunicación personal, 29 de septiembre, 2020). Es 
decir, que lo que pasa en la capital surge en las altas cortes que producen fallos 
con impactos importantes, en universidades reconocidas que logran mover 
agendas y en movimientos sociales de mujeres “de capas media-altas empleadas, 
blancas, heterosexuales, también con capacidad de mover determinadas agendas” 
(Lina Buchely, comunicación personal, 29 de septiembre, 2020). Mientras tanto, 
posibles lideresas en la periferia carecen de puentes, financiación, lenguaje y 
espacios para tener visibilidad (José Fernando Serrano, 11 de septiembre, 2020; 
Julieta Lemaitre, 26 de septiembre, 2020).

Como lo menciona María Eugenia Ibarra (comunicación personal, 18 
de septiembre, 2020), en las periferias han surgido movimientos de mujeres 
insurgentes, campesinas, afro, indígenas y víctimas de la violencia que han sido 
oprimidas por razones distintas a las de las mujeres de los centros del país y que 
buscan otras reivindicaciones. Para las mujeres desplazadas que tuvieron que 
encargarse de la economía del hogar y cambiar su rol dentro de este al migrar a 
la ciudad (Camilo Sánchez, comunicación personal, 27 de octubre, 2020) existen 
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otras prioridades. Para las mujeres campesinas que se enfrentaron por años al 
despojo de sus tierras con ocasión del conflicto la prioridad es reclamar por  
el acceso a la tierra, porque representa sus derechos económicos y porque “en el 
campo, si no tienes tierra, no tienes independencia; si no tienes tierra, no tienes 
vida” (Margarita Martínez, comunicación personal, 11 de septiembre, 2020). La 
violencia sexual es uno de los centros del debate en Bogotá y aunque las mujeres 
en los territorios también confirman haberla vivido expresan que no es la única 
forma de violencia que sufrieron y quieren visibilizar las otras.

4. Retos a futuro

Los estudios de género en Colombia han tenido avances significativos en las 
últimas décadas. Temas como la igualdad y la reivindicación de los derechos 
de las mujeres están hoy en el centro del debate público, aunados a esfuerzos 
cada vez más consistentes de transformación social. Esto se ha materializado 
en distintos escenarios. Hoy en día existen oficinas de la mujer en alcaldías del 
país, comisiones de género en diversas instituciones, más mujeres con cargos 
en el aparato de justicia y una producción intelectual importante al respecto. 
En la academia es cada vez más común ver énfasis curriculares o programas 
específicos de género. Además, una transformación social ha logrado que los 
feminismos y las agendas de género hayan alcanzado muchos de los objetivos 
que se propusieron en un principio.

Yo creo que seguramente habrá unas feministas muy radicales que te digan 
“no hemos avanzado nada”, pero yo creo que sí. Yo creo que hemos avan-
zado institucionalmente […] y también socialmente. (Adriana Benjumea, 
comunicación personal, 16 de septiembre, 2020)

Yo siento que hemos avanzado muchísimo, o sea, en términos de canti-
dad de personas a favor, en términos de estructuras de movilización, en 
términos de cantidad de académicos, en términos de investigación, o sea, 
la masa crítica, digamos, de los temas de género y sexualidad es enorme. 
(Mauricio Albarracín, comunicación personal, 25 de septiembre, 2020)

A pesar de lo anterior, aún existen problemas estructurales y coyuntu-
rales que representan retos a futuro. En primer lugar, el dominio de los temas 
del conflicto y la paz han representado un desafío para los estudios de género 
en Colombia para realzar otras cuestiones. Por ejemplo, como lo comenta Lina 
Céspedes (comunicación personal, 29 de septiembre, 2020), la violencia sexual 
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se convirtió en un tema de género muy importante por ser recurrente en el con-
texto de la guerra, pero, como lo afirma María Ximena Dávila: “hay unos daños 
de la guerra que no son únicamente la violencia sexual” (comunicación personal,  
17 de septiembre, 2020).

Así mismo, según señala María Eugenia Ibarra (comunicación personal, 
18 de septiembre, 2020), se ha hecho un énfasis importante en el tema de las 
mujeres desplazadas, lo cual responde a las cifras que indican que se han regis-
trado 4.140.852 mujeres víctimas de desplazamiento (Registro Único de Víctimas, 
referenciado por Rettberg et al. 2021). Aunque es un tema relevante, otros han 
recibido menos atención, como la violencia política, la persecución a las líderes 
sociales, los retos para las mujeres en el poder (Juliana Hernández, comunica-
ción personal, 9 de abril, 2021) y para las mujeres en el trabajo (Lina Céspedes,  
comunicación personal, 29 de septiembre, 2020) que no han tenido tanta aten-
ción de la comunidad académica ni de la comunidad internacional.

Asimismo, existe una tensión entre el movimiento LGBTI y los femi-
nismos, ya que algunas feministas afirman que las luchas de los homosexuales, 
transexuales y transgénero deben darse aparte de las luchas de las mujeres 
(Mauricio Albarracín, comunicación personal, 25 de septiembre, 2020), pues 
implican un retroceso en la agenda que se ha opuesto, por ejemplo, al matri-
monio y a la maternidad (María Eugenia Ibarra, comunicación personal,  
18 de septiembre, 2020). Además, José Fernando Serrano, Florence Thomas, 
Adriana Benjumea y Camilo Sánchez coinciden en sus entrevistas en que existe 
una diferencia intergeneracional entre las más jóvenes y las más veteranas por las 
formas en las que se lucha y los temas que se priorizan.

Finalmente, la pandemia de la COVID-19 ha sido retadora para los estu-
dios de género en el país y sus efectos deben ser considerados en el futuro de la 
agenda de género, conflicto y paz. Así, Florence Thomas (comunicación personal, 
22 de octubre, 2020), Lina Céspedes (comunicación personal, 29 de septiembre, 
2020) y Magdalena León (comunicación personal, 3 de noviembre, 2020) coin-
ciden en afirmar que en el contexto de la emergencia sanitaria se retomaron 
algunas luchas y se disiparon otras que también son importantes en el presente. 
La economía del cuidado, por ejemplo, volvió a estar en el centro del debate 
puesto que, durante la cuarentena, sin instituciones educativas presenciales y con 
el trabajo en casa, se hizo necesario volver a explicar que las tareas del hogar y del 
cuidado no son solo de las mujeres y deben ser remuneradas (Florence Thomas, 
comunicación personal, 22 de octubre, 2020). De igual manera, resurgieron los 
reclamos por la igualdad en ámbitos laborales y económicos, pues el desempleo 
femenino creció de manera asimétrica durante la pandemia (Magdalena León, 
comunicación personal, 3 de noviembre, 2020).
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Conclusiones

Como lo demuestra este documento, el género y los estudios que se ocupan de él 
han tenido un largo y significativo recorrido en Colombia. Este documento propu-
so ofrecer una mirada panorámica, combinando una revisión documental con las 
voces de muchas de las personas protagonistas de este campo y de este movimiento. 
Con base en este recorrido, mostramos de qué forma la agenda del conflicto arma-
do y la construcción de paz ha marcado y dominado los temas y los escenarios en 
los cuales se adelanta la conversación sobre género en Colombia. Así lo demuestran 
las historias de vida de algunas protagonistas, una vasta producción académica  
y la priorización de las violencias asociadas con la guerra en la conceptualización, 
la financiación y la cooperación internacional. Al mismo tiempo, bajo la sombra del 
conflicto se desarrollaron las capacidades institucionales, organizativas y legales —
la profesionalización— que han permitido la paulatina diversificación de la agenda 
activista e investigativa, en línea con tendencias globales. Subsiste, sin embargo, 
una marcada diferencia en las prioridades y los estudios de género entre centro 
y periferia. Todo lo anterior da pie a una agenda de investigación que deberemos 
seguir desarrollando en los próximos años.
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y las políticas públicas al diálogo con la ciencia política contemporánea, en temas relaciona-
dos con género, construcción de paz, salud y desigualdades. Recientemente participó como 
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Ediciones Uniandes, 2021). * mg.vargas10@uniandes.edu.co

Laura Vargas Zabaraín es estudiante de último semestre de Ciencia Política y Derecho 
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Anexo 1. Personas entrevistadas en el marco  
de esta investigación

Fecha de la 
entrevista Nombre Institución/organización Academia/so-

ciedad civil

25/09/2020 Albarracín, Mauricio DeJusticia Sociedad civil

16/09/2020 Benjumea, Adriana Corporación Humanas Sociedad civil

29/09/2020 Buchely, Lina Universidad Icesi Academia

29/09/2020 Céspedes Báez, Lina Universidad del Rosario Academia

10/09/2020 Cuesta, Irina Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) Sociedad civil

mailto:l.salazare@uniandes.edu.co
mailto:mg.vargas10@uniandes.edu.co
mailto:l.vargas@uniandes.edu.co
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17/09/2020 Dávila, María Ximena DeJusticia Sociedad civil

23/09/2020 Gil, Franklin Universidad Nacional de 
Colombia Academia

28/09/2020 Gómez, Diana Universidad de los Andes Academia

20/10/2020 González Vélez, Ana 
Cristina

Asesora internacional y 
activista Sociedad civil

09/04/2021 Hernández, Juliana Artemisas Sociedad civil

18/09/2020 Ibarra, María Eugenia Universidad del Valle Academia

30/09/2020 Jaramillo, Isabel 
Cristina Universidad de los Andes Academia

26/09/2020 Lemaitre, Julieta
Universidad de los Andes y 
Jurisdicción Especial para la 

Paz (JEP)
Academia

03/11/2020 León, Magdalena Universidad Nacional de 
Colombia Academia

16/03/2021 López Uribe, María 
del Pilar Universidad de los Andes Academia

11/09/2020 Martínez, Margarita DeJusticia Sociedad civil

14/09/2020 Millán de Benavides, 
Carmen

Universidad Nacional de 
Colombia Academia

20/11/2020 Ramírez, Socorro Universidad Nacional de 
Colombia Academia

15/09/2020 Rodríguez, Alba Nubia Universidad del Valle Academia

15/09/2020 Rodríguez, Erika

Casa de la Mujer y Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 

(Usaid)

Sociedad civil

27/10/2020 Sánchez, Camilo DeJusticia Sociedad civil

29/04/2021 Sánchez, Marcela Colombia Diversa Sociedad civil

13/04/2021 Sanz, Mariana Poderosas Sociedad civil

11/09/2020 Serrano, José 
Fernando Universidad de los Andes Academia

22/10/2020 Thomas, Florence Universidad Nacional de 
Colombia Academia

09/11/2020 Viveros, Mara Universidad Nacional de 
Colombia Academia

28/09/2020 Wills, María Emma Universidad de los Andes Academia
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Anexo 2. Guía de preguntas para las entrevistas 
semiestructuradas

Sección 1. Perfil del entrevistado y relación con los estudios de 
género

 Ś ¿Cuál ha sido su relación con los estudios de género?
 Ś ¿Cómo surgió su interés por los estudios de género? ¿Cómo llegó este 

tema a su agenda de investigación y/o activismo?

Sección 2. Origen, influencia y referentes de los estudios de género

 Ś ¿Cuáles han sido y de qué manera se han trazado los debates alrededor 
del género en la academia colombiana?

 Ś ¿Estos debates coinciden en el plano territorial? ¿Considera que estas 
agendas están conectadas o más bien son paralelas?

 Ś ¿Cuáles han sido las formas en las que el conflicto armado y los procesos 
de construcción de paz han ayudado y/o impedido la evolución de la 
agenda académica?

 Ś ¿Ha participado en activismo de género o en algún tipo de activismo 
que se relacione? De ser afirmativa su respuesta, ¿cómo cree que eso 
ha influenciado su agenda de investigación? De ser negativa, ¿cuál 
considera que es el rol del activismo en la investigación sobre género, 
justicia, seguridad y construcción de paz?

 Ś ¿De qué forma cree que la agenda internacional ha permeado la inves-
tigación sobre género en Colombia?

 Ś ¿Tiene conocimiento sobre la agenda internacional “Mujeres, paz y 
seguridad” promovida por Naciones Unidas?

 Ś ¿La agenda internacional sobre “Mujeres, paz y seguridad” ha influi-
do la agenda nacional y local sobre la intersección de los estudios de 
género y conflicto/paz? ¿Cómo?

 Ś ¿Tiene conocimiento sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promovidos por Naciones Unidas?

 Ś ¿La agenda internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en materia de igualdad de género y paz, justicia e instituciones ha 
influido la agenda nacional? ¿Cómo?

 Ś ¿Qué personas u organizaciones han sido claves en esta trayectoria y 
por qué? ¿Quiénes han sido protagonistas en estas discusiones?

 Ś ¿Recuerda momentos específicos o coyunturas políticas y/o sociales 
en las que considera que la agenda de género cambió?
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 Ś Si quisiéramos conceptualizar los estudios sobre género y su relación 
con la justicia, la paz y la seguridad en Colombia, ¿qué temas puede 
identificar que hayan hecho parte de ellos?

 Ś ¿Quiénes cree que han sido los principales aliados institucionales en 
los estudios de género en Colombia? ¿De qué forma se ha dado esa 
participación?

Sección 3. Debates y tensiones actuales en torno a los estudios de 
género, justicia y paz

 Ś ¿Cuáles considera son los consensos hoy en la sociedad colombiana a 
propósito de temas y preguntas sobre género y justicia, seguridad y paz?

 Ś ¿Cuáles considera son los principales debates actuales sobre género y su 
relación con la justicia, la seguridad y la paz?

 Ś ¿Cuáles considera son los avances en relación con los estudios y el 
activismo de género en la última década?

 Ś ¿Cuál es la discusión hoy en relación con los estudios de género y cuáles 
los retos a futuro?




