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Introducción

Bienvenida/o a la fase virtual del curso para Puntos Focales de Género del Sistema de la ONU 
en Colombia. Este curso, con componentes interactivos en línea y presenciales, fue diseñado 

para funcionarios/as de la ONU que se desempeñan como Puntos Focales de Género (PFG) o

tienen funciones similares en la sede y las oficinas descentralizadas. En este primer módulo,

examinaremos su rol como PFG, observaremos cómo funciona el cambio organizacional ,

exploraremos conceptos básicos centrados en la transversalización de género y repasaremos a

grandes rasgos el marco internacional en el cual trabajamos como personal de la ONU.

El segundo módulo se centrará en las intersecciones entre los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) y la perspectiva de género, así como algunas herramientas y mecanismos de

género, útiles para todo el personal de la ONU pero especialmente importante para PFG.

El tercer módulo aborda los temas de Mujer, Paz y Conflicto, explorando también todo lo

relacionado con violencia sexual y con base en género. Incluiremos además una mirada

específica a este tema en el contexto colombiano.

No importa donde haya comenzado, al finalizar este módulo todas las personas que participan

deberán llegar a tener un entendimiento compartido sobre el cual desarrollaremos la siguiente

fase presencial del curso.

A la fase en línea le sigue una sesión presencial de 2 días de duración que profundizará en

algunos de los contenidos introducidos durante el curso en línea. Al mismo, tiempo, se

complementará con temas adicionales que conciernen a su trabajo en género.

Durante la fase presencial, se le pedirá que aplique en su trabajo los conceptos aprendidos y

comprendidos en las sesiones anteriores, y tendrá la oportunidad de compartir sus opiniones,

experiencias, dudas y problemas con colegas de otras agencias y programas.
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1 PROCESOS DE CAMBIO

Take a peek into a day

in the life of budding

artist Stella Young,

and how she improves

her craft

Trabajar para la alcanzar la igualdad de género dentro
del sistema de la ONU y con socios externos, además
de nuestras otras tareas como Puntos Focales de
Género (PFG), no es nada simple y requiere de
adaptabilidad, una visión a largo plazo y resiliencia. La
transversalización de género como herramienta de
cambio presupone que el personal y su organización
tienen conciencia de las cuestiones de género, cómo
afectan nuestro trabajo y comportamiento.

Las normas y valores sociales compartidos,
profundamente arraigados en nosotros/as y nuestras
organizaciones, nos imponen encajar en roles de
género apropiados para hombres y mujeres en
determinado contexto. Cualquiera de nosotros/as
tenemos incorporados estos valores, sin importar cuan
sensible seamos al género.

Si tiene una visión clara de las normas, valores y
competencias necesarias para apoyar los cambios
relacionados con la igualdad de género, es mucho
más fácil vincular las mejoras del desempeño con las
nuevas prácticas. Las personas quieren hacer bien su
trabajo y, si ven claramente ese vínculo, es más
probable que adopten las prácticas que han logrado
las mejoras en cuestión.

Como PFG podemos ser referentes o defensores de la
igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres. Una expresión popular es "sea el cambio".
También puede pedir al personal directivo o que
ocupa puestos claves si pueden asumir el rol de
abanderadas/os de la igualdad de género.

Examinemos los términos de referencia de los PFG y
cómo pueden ser agentes de cambio.
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Antes que nada usted es un agente de cambio. Su rol
principal es el de promover que se preste mayor
atención a la incorporación de la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres en las políticas y
programación de su agencia y en el correspondiente
trabajo de los socios para el desarrollo. Usted funciona
como receptor de toda la información nueva en
materia de igualdad de género y, a la vez, como
comunica la información sobre qué ha funcionado
bien en su organización.

El rol del PFG difiere un poco según el país y la
agencia. Sus responsabilidades concretas como Punto
Focal de Género dependen en cierta medida del lugar
que ocupa dentro de la organización y qué tipo de
arquitectura de género tiene su organización. ¿Usted
desempeña funciones de política o programa?

Sin embargo, el propósito de un Punto Focal de
Género no es hacer las veces de especialista en
género a tiempo completo. Su rol es más bien
promover y facilitar las comunicaciones y las
conexiones en materia de igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, algunas
veces, dependiendo de su experiencia se le pedirá que
brinde apoyo como especialista en género. Si usted no
tiene experiencia, su rol podría ser asistir a sus colegas
y socios para el desarrollo en la identificación de
consultores/as nacionales o internacionales que
tengan la experiencia necesaria.

1.1 “Sea el Cambio”: Rol de los Puntos Focales de Género

¿Qué es un Punto Focal de Género (PFG) o Facilitador/a Género?
¿Qué debe hacer para cumplir esta función?
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Take a peek into a day

in the life of budding

artist Stella Young,

and how she improves

her craft

Una lista genérica de posibles responsabilidades de
los Puntos Focales de Género a nivel nacional podría
incluir una o todas las siguientes. Dependerá mucho
del tiempo que su supervisor/a le haya asignado para
dedicar a su trabajo como PFG. 

- Facilitar o coordinar el desarrollo y/o implementación
de una estrategia de transversalización de género para
la oficina, en el respectivo grupo/área programática

- Promover la inclusión de la perspectiva de género en
la formulación de programas/proyectos investigando
las cuestiones de género correspondientes al
programa/proyecto, asegurando que el género sea
parte de la identificación, formulación y evaluación del
proyecto

- Apoyar la inclusión de las cuestiones de género en
todas las actividades de implementación pertinentes y
en el monitoreo y evaluación

- Contribuir con información y análisis de género para
el asesoramiento/diálogo político

- Introducir dimensiones de género relevantes en las
reuniones del grupo temático, interagenciales y con
socios y ONG

- Identificar las necesidades de colegas en cuanto a
información y capacitación en transversalización de la
perspectiva de género y obtener documentos
relevantes y materiales de capacitación

- Prestar apoyo para la capacitación/desarrollo de
capacidades en la oficina sobre conceptos de género,
análisis de género y planificación
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- Actuar como repositorio de la información de género
dentro del grupo

- Alentar al personal a plantear los problemas de
igualdad de género en el lugar de trabajo

- Cuándo se le solicite, participe y contribuya al trabajo
interagencial de la ONU, donantes, ONG y redes
académicas sobre igualdad de género

* Participe activamente y contribuya a actividades del
Grupo Temático Interagencial de Género, así como
otros grupos de trabajo relevantes de género

- Participe en comunidades de práctica institucionales
sobre género y redes de género

- Comparta información y experiencias con la red
institucional de género

- Prepare aportes para los informes globales según sea
necesario

- Compile información de su respectivo "equipo" para
difundir entre colegas

Muchas agencias ahora tienen términos de referencia
para sus PFG y han integrado su trabajo en género a
la evaluación periódica de su desempeño. En la
sección de recursos de nuestro curso virtual usted
podrá encontrar los términos de referencia para los
Equipos locales de Coordinación (ELCs) y los Puntos
focales de género

1.2 Descripción genérica de las funciones del PFG

Estrategia de transversalización de género

Apoyo Técnico

Desarrollo de capacidades

Interacción en el terreno

Coordinación interagencial

Gestión del conocimiento
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Para ser agente de cambio necesita entender:

Aunque es más difícil ¿se le ocurre cómo hacer que
los procesos de cambio sean más entretenidos o
interesantes? Por ejemplo, en Alemania, una
municipalidad quería que la gente usara más las
escaleras regulares en lugar de las mecánicas y se le
ocurrió una solución muy original:

Véase: http://www.thefuntheory.com/piano-staircase

Si aún no lo ha hecho, visite el campus de género
http://gender-campus.itcilo.org/lms/ y suscríbase para
compartir en el foro su experiencia con sus tareas
como PFG.
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El vínculo entre el cambio y la gestión del proceso
de cambio
Qué factores propician el cambio positivo desde
una perspectiva de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres
Cómo abordar la gestión del cambio en su
organización
Diferentes tipos de cambio relacionados con la
igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres

1.3 El PFG como agente de cambio

¿Qué puede hacer desde su posición como Punto Focal de Género para
crear condiciones que generen ideas y soluciones en relación con la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres?

¿Qué piensa que podríamos hacer para que trabajar en
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres sea
más entretenido e interesante para quienes no son
especialistas en género? ¿Cómo puede transmitir su propia
pasión por este tipo de cambio y contagiar a otras personas
su compromiso y entusiasmo?
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Cambio es el proceso de volverse diferente. Para los
PFG, los cambios que estamos tratando de
implementar incluyen cambios positivos en las
relaciones entre mujeres y hombres, niños y niñas y en
su acceso al control de recursos. Buscamos un
equilibrio más justo y equitativo en las relaciones de
género.

La equidad se refiere al proceso de tratar a mujeres y
hombres con justicia según sus distintas condiciones
de vida, estatus y necesidades prioritarias. A veces
para tratar a cada sexo con justicia es necesario hacer
diferencias entre ellos.

La igualdad implica que mujeres y hombres gocen de
los mismos derechos y acceso a los recursos y
oportunidades. Dadas las diferentes condiciones de
vida y estatus, a veces la igualdad de trato no produce
los mismos resultados o beneficios para ambos sexos.
En consecuencia, para lograr la igualdad, a veces es
necesario buscar soluciones equitativas. En otras
palabras, se usa la equidad como medio de lograr la
igualdad.

El principal cambio que buscamos es una mayor
igualdad para mujeres y hombres.

En este proceso de cambio es importante distinguir
entre sexo y género. El sexo se refiere a las
características físicas y biológicas que distinguen a
hombres y mujeres. El género se refiere a los roles,
conductas, actividades y atributos que una sociedad
determinada considera apropiadas para hombres y
mujeres en un momento dado. Por eso decimos que el
género es una "construcción social". El sexo es
biológico mientras que el género es social. Por lo
tanto, el sexo es un estado permanente y el género
puede cambiar con el transcurso del tiempo en la
medida en que cambien las actitudes y creencias. La
noción de identidad de género también es objeto de
cada vez mayor debate y se ha integrado en muchos 
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1.4 ¿Qué es lo que queremos cambiar?

de los órganos de las Naciones Unidas (referencia:
Decimonovena Sesión del Consejo de Derechos
Humanos, Informe Anual del ACNUDH, Seguimiento y
aplicación de la Declaración y el Programa de Acción
de Viena  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Discrimination/A.hRC.19.41_English.pdf). Véase el
"centro de recursos" de la plataforma, el Glosario de
Términos y Conceptos de Género. Un buen recurso
para PFG de la ONU es el curso en línea: UNICEF,
UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN
Coherence and you”: http://www.unicef.org/gender/.
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2 ¿POR QUÉ IGUALDAD

DE GÉNERO?

Hay cinco razones principales para promover la
igualdad de género. Puede compartirlas con sus
colegas cuando promueva la incorporación del género
en las políticas y programas de su agencia. Cada
persona puede reaccionar ante distintas razones.
Usted puede elegir las que crea que serán más
efectivas en cada contexto.
Las razones principales para promover la igualdad de
género de género son:
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2.1 Argumentos para la igualdad de género

Es lo justo y es un tema de derechos humanos

Está en conformidad/es requisito de los
compromisos y normas internacionales y
nacionales vigentes

Tiene sentido económicamente

Lleva a soluciones más eficaces (diversidad)

Da el ejemplo

2.1.1 Es lo justo y es un derecho humano 
La justicia es un valor básico en la mayoría de las
sociedades y culturas. Tratar a mujeres y hombres con
justicia es un asunto de derechos humanos. El
concepto de lo justo puede variar en cada país y
sociedad y con el transcurso del tiempo. La ONU ha
jugado un papel fundamental en el acuerdo
internacional sobre un conjunto de derechos que
atañen a toda la ciudadanía: la Declaración Universal
de Derechos Humanos y la CEDAW. Ambos
instrumentos plantean este conjunto de derechos
comunes para hombres y mujeres, de legalidad
universal. Aunque en algunos contextos aún es difícil
poner en práctica estos acuerdos internacionales, se
aceptan los principios básicos de la justicia de estos
acuerdos.

No obstante, es importante señalar que suele ser
necesario establecer explícitamente cuáles son los
derechos humanos de las mujeres y las niñas. Aunque
técnicamente están amparados por la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en algunas
situaciones estos derechos se suponen pero en
realidad no se respetan. Además, ningún derecho
tiene precedencia sobre otro derecho. En una
situación de conflicto, por ejemplo, el derecho a la
seguridad no debe implicar que se suspenda el
derecho a la igualdad de trato hasta que se
restablezca la seguridad.
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Todos los países en los que usted trabaja y las
agencias para las cuales trabaja son signatarios o son
responsables de adherir a los variados compromisos
políticos y acuerdos internacionales y nacionales en
materia de igualdad de género. A nivel internacional
estos incluyen la Declaración Universal de Derechos
Humanos; los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y el empoderamiento de las mujeres; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); y los
convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) relativos a la igualdad de género. También
puede citar la política del Sistema de la ONU sobre
transversalización de género como argumento para
promover la igualdad de género en el marco del
mandato de su agencia.

A nivel nacional, la mayoría de los países se han
comprometido a trabajar para alcanzar los objetivos de
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2.1.2 Compromisos internacionales y nacionales

Existe un cúmulo de investigación sólida y trabajo de desarrollo
realizado por instituciones respetadas que demuestra que cuando
se toman en consideración las cuestiones de género, los resultados
son aumento del desarrollo ―que también es más sostenible― así
como beneficios para la familia, la comunidad y el país. Por
ejemplo, cuando en los países en desarrollo se asegura que las
mujeres tengan igual acceso a los recursos y oportunidades en
agricultura, se registra un aumento de la producción agrícola de
entre 2,5 y 4 por ciento. Cerrar la brecha de género en el
rendimiento agrícola podría reducir esa cifra en hasta 100 o 150
millones de personas.   También existe una fuerte correlación entre
el número de años de educación que tiene una niña y el tamaño,
ingreso y salud de la familia. El tamaño de la familia disminuye en la
medida que aumentan los años de estudio, el ingreso familiar y
mejora la salud. Todos estos factores registran mayor prosperidad
para la familia y para el país. En este último caso porque significa
que se utilizan menos de los escasos recursos nacionales para
servicios familiares, y que se recaudan más impuestos a ingresos
familiares más altos.

La forestación comunitaria constituye otro ejemplo. La
programación en este sector debe tomar en cuenta
que las mujeres y los hombres tienen diferentes
prioridades para el uso de los productos forestales. En
la comercialización y uso forestal, los programas que 
mantienen un equilibrio entre la plantación de árboles
que satisface las necesidades de las mujeres
(medicinas, alimentos y materiales para productos
artesanales) y las necesidades prioritarias de los
hombres, han demostrado ser más sostenibles y tienen
más éxito que aquellos que se concentran
principalmente en plantaciones forestales que 

la Plataforma de Acción de Beijing. La mayoría
también tienen sus propias normas de derechos
humanos, políticas de igualdad de género, y cada vez
más están adoptando estrategias o planes de acción
para la igualdad de género. Todos ellos sirven como
base normativa que puede usar para demostrar por
qué integrar igualdad de género a su trabajo y el de
sus colegas es una prioridad nacional. También sirven
de respaldo otros aspectos de los procesos nacionales
de planificación. Por ejemplo, cada vez más los países
con los cuales trabaja el Sistema de la ONU están
redactando documentos de estrategia de lucha contra
la pobreza que abordan las cuestiones de igualdad de
género. El Marcos de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (MANUD) también está
comenzando a incorporar la igualdad de género más
explícitamente como objetivo de desarrollo.

________________________________________________________________________
   The State of Food and Agriculture, 2010-2011, Women in Agriculture. Closing the gender
gap for development



Otros estudios observaron los siguientes beneficios
claves en organizaciones que implementan estrategias
de diversidad:

         Mejor desempeño y productividad del personal  

         Más creatividad/flexibilidad

         Mejor calidad en la solución de problemas

         Una gama más amplia de habilidades utilizadas  
         por el personal
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Todos los problemas de desarrollo se benefician con
la presencia de diferentes perspectivas y soluciones.
Por lo tanto, tiene sentido asegurar que las
perspectivas y experiencias de todas las partes
interesadas sean tomadas en cuenta al desarrollar
cualquier política y programa internacional, regional o
nacional, incluso en contextos de emergencia. Se han
ignorado o no se ha dado prioridad a las opiniones y
perspectivas de las mujeres en materia de procesos de
planificación. Sin embargo, la investigación ha
demostrado que la planificación es mucho más eficaz
cuando incluye opiniones y perspectivas diversas.

Un ejemplo especialmente contundente es un estudio
de la Universidad de Calgary  que concluyó que las
juntas directivas empresariales integradas por un tercio
de mujeres registraban, en promedio un aumento del
35% en el nivel de productividad. Otro estudio
concluyó que las compañías con juntas directivas
conformadas por hombres y mujeres en proporción
más equilibrada tenían un desempeño superior en un
53%  con respecto a otras compañías. Todo esto
implica mayores ganancias . Algunas de las razones
que explican este fenómeno son que las mujeres
directoras tenían un diferente entendimiento del
mercado consumidor y, muchas veces, también estilos
de gestión diferentes. Las compañías en cuestión
podían aprovechar constructivamente este
conocimiento y experiencia adicional.

DECEMBER 2016

2.1.4 Lleva a soluciones más eficaces

C U R S O  S E M I P R E S E N C I A L  P A R A  P F G  D E L  S I S T E M A  D E  L A  O N U   |    9

2.1.5. Da ejemplo
Una tarea de la función pública internacional y de la
mayoría de los servicios públicos nacionales es
encabezar las innovaciones políticas, programáticas e
institucionales. Esto incluye promover una mayor
igualdad de género. Por ejemplo, el sector público
suele ser el primero en adoptar y aplicar políticas de
derechos humanos en sus prácticas de gestión y
promoción de su propio personal. Se espera que
marquen el camino en esta área y fijen modelos de
práctica para el sector privado, académico y la
sociedad civil. Se espera que las agencias de la ONU
tengas estándares aún más altos y adhieran y
promuevan prácticas de programación y empleo
justos.
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Una estrategia eficaz puede ser la de llevar a cualquier
reunión, con colegas o socios para el desarrollo, una
lista de tres maneras en las que promover la igualdad
de género beneficiaría directamente a su organización.
Además de las razones señaladas, otras que pueden
ser relevantes o pueden motivar una respuesta positiva
de colegas o socios para el desarrollo son las
siguientes:

            Puede llevar a obtener más fondos ya que  
            muchas agencias de cooperación para el
            desarrollo imponen la incorporación de la
            igualdad de género como condición para
            otorgar financiación.

            Como el trabajo que hacen será más eficaz, es
            una forma de obtener reconocimiento por él

            Los colegas hombres que aceptan tomar el rol
            de defensores de la igualdad de género en    
            una organización suelen destacarse como
            innovadores y también obtienen  
            reconocimiento por su trabajo

            Aprender más sobre cómo incorporar la    
            igualdad de género en su trabajo los/las    
            ayudará a adquirir nuevas habilidades y que  
            sus trabajos sean más interesantes

DECEMBER 2016

2.1.6 Otros argumentos
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A lo largo de este cuadernillo, usted encontrará casillas de texto
específicas en las que daremos indicaciones específicas sobre el rol
y funcion de los PFG en los diferentes  ámbitos y instancias de ONU.

PUNTOS CLAVE

Personalice su mensaje de igualdad de género

y empoderamiento de las mujeres según su  “público”.

¿Qué argumentos podrían captar la atención de su interlocutor/a?
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3 NORMAS Y COMPROMISOS

MUNDIALES SOBRE IGUALDAD DE

GÉNERO
Hay varios conjuntos de normas en materia de igualdad de género que han sido introducidas por el Sistema de la
ONU. Incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); los Objetivos de Desarrollo Sostenible (los
cuales se trabajarán en extenso en el siguiente módulo); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing . Todos representan compromisos adquiridos por
la mayoría de los países del mundo respecto a una serie de metas y valores. La igualdad entre mujeres y hombres
representa un denominador común en los valores estipulados en estos compromisos internacionales.

Esta sección trata la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing.  
Las razones principales para promover la igualdad de género de género son:
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3.1 Declaración Universal de Derechos
Humanos

Esta declaración fue adoptada por la Asamblea
General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en el
Palais de Chaillot, París. Surgió directamente a partir
de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y
representa la primera expresión mundial de los
derechos inherentes a todos los seres humanos.

Consiste en 30 artículos que son desarrollados más
extensamente en tratados internacionales posteriores,
instrumentos regionales de derechos humanos,
constituciones y leyes nacionales. La Carta
Internacional de Derechos Humanos consiste en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos. En 1966,
la Asamblea General adoptó dos Pactos detallados,
que completan la Carta Internacional de Derechos
Humanos; y en 1976, después de que los Pactos
fueron ratificados por un número suficiente de
naciones, la carta adquirió validez como derecho
internacional.

La declaración clave en la DUDH referente a la
igualdad de género dice que:

3.1.1 DUDH y género

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos (Art.1). Sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, género, origen
nacional o etnia, color, religión, idioma o cualquier otra
condición, el 10 de diciembre de 1948 la comunidad
internacional se comprometió a preservar la dignidad y
justicia para todas las personas".

También se hace referencia a la igualdad en el Art. 16,
derecho a casarse y fundar una familia, iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de su disolución.

3.1.2 Principios básicos
Los principios básicos de los derechos humanos
establecidos por primera vez en la DUDH incluyen
universalidad, inalienabilidad, igualdad y no
discriminación, y que los derechos humanos implican
simultáneamente derechos y obligaciones tanto para
titulares como para garantes de derechos.
Posteriormente se reiteraron en múltiples convenios,
declaraciones y resoluciones internacionales sobre
derechos humanos. En la actualidad, todos los
Estados miembros de las Naciones Unidas han
ratificado al menos uno de los nueve tratados
internacionales principales sobre derechos humanos, y
80 por ciento han ratificado cuatro o más, dando
expresión material a la universalidad de la DUDH y los
derechos humanos internacionales.
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3.2 Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)

Esta Convención estableció normas y estándares
internacionales específicamente dedicados a los
derechos de las mujeres y diseñados para abordar
explícita mente la discriminación contra las mujeres
Vea este breve video introductorio sobre la CEDAW:
https://www.youtube.com/watch?v=HPJfBqoNH7Q

En 1967, la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW) redactó la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer. Estableció medidas internacionales de
igualdad de derechos entre hombres y mujeres en un
documento legal, pero no creó obligaciones
vinculantes para los Estados. ,

1967

Por lo tanto En 1972, la CSW comenzó a preparar un
tratado que diera fuerza vinculante a la Declaración. La
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer
adoptó un Plan de Acción Mundial que proponía una
"convención sobre la eliminación de la discriminación
contra la mujer, con procedimientos eficaces para su
implementación". 

El 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General
adoptó la CEDAW.

En 1980, 64 Estados habían firmado la Convención y 2
Estados presentado instrumentos de ratificación.

En 1981, 30 días después de que el vigésimo Estado
miembro ratifique el tratado el 3 de septiembre
la CEDAW entró en vigor.

 En 2014, 188 países son parte de la Convención, lo
cual confiere legalidad vinculante8 a las disposiciones
de la CEDAW. 

1972

                    se refiere al hecho que los derechos
humanos se aplican a todos los seres humanos, sin
distinción de edad, género o aptitud u otras
características definitorias.

                      Nadie tiene el derecho de privar a otra
persona de sus derechos por ninguna razón.
Las personas tienen derechos humanos aun cuando
las leyes de sus países no los reconocen, o atentan
contra ellos.

Las mujeres que emigran de su país de origen, con
frecuencia son doblemente discriminadas debido a su
género y nacionalidad o estatus migratorio, y pueden
sufrir restricciones de su derecho al matrimonio y
familia, derecho a la seguridad social, etc. Las mujeres
migrantes tienen derechos humanos aún si el país
anfitrión no ha ratificado la CEDAW, ni el Convenio
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares, o tiene leyes que restringen o violan sus
derechos.

1979
1980

El no tener un derecho garantizado con frecuencia
favorece la violación de otros derechos. En el caso
de mujeres que viven en asentamientos irregulares y
áreas rurales, asegurar que todas las personas tengan
acceso a vivienda adecuada, agua y saneamiento
(derecho a un nivel de vida adecuado) ayuda a
garantizar su derecho a vivir libre de discriminación y
trato degradante.

                                                                             
En la práctica, la violación de un derecho suele afectar
el respeto de otros derechos.

El no tener un derecho garantizado suele provocar
violaciones de otros derechos. En el caso de mujeres
que viven en asentamientos irregulares y áreas rurales,
asegurar que todas las personas tengan acceso a
vivienda adecuada, agua y saneamiento (derecho a un
nivel de vida adecuado) ayuda a garantizar sus
derecho a vivir libre de discriminación y trato
degradante (en los casos en los que las mujeres sufren
violencia en el camino a recoger agua, por ejemplo).

1981
2014

Universales

Inalienables:

Indivisibles, interrelacionados e interdependientes:
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Para identificar y priorizar los derechos humanos de
las mujeres y cuestiones de igualdad de género.
También es una herramienta esencial para:

3.2.2. La CEDAW es un punto de referencia

La CEDAW puede ser un punto de referencia para
identificar y priorizar los derechos humanos de las
mujeres y las cuestiones de igualdad de género, y
también una herramienta esencial para:

3.2.1 ¿Cómo usar la CEDAW?

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.ht
m

Prevenir a Estados Partes, cuerpo legislativo y
sociedad civil sobre leyes, normas y políticas
discriminatorias, y promover un enfoque
basado en derechos, conocimientos básicos
de derecho e iniciativas para desarrollar
capacidades

Desarrollar pautas para leyes sobre igualdad
de oportunidades y antidiscriminatorias, y
orientar la redacción/revisión de legislación
(cooperación técnica)

Iniciar el diálogo para que los Estados
ratifiquen la CEDAW, el correspondiente
Protocolo Facultativo, usen el Protocolo
Facultativo y levanten sus reservas. La
ratificación también promueve la tutela
judicial de todos los derechos (el derecho a
interponer los recursos o mecanismos
judiciales apropiados por la violación de sus
derechos) así como la responsabilizarían,
acceso y reparación

Desarrollar una base de datos de los
instrumentos legales relevantes
internacionales, regionales y nacionales y las
buenas prácticas correspondientes

Desarrollar estándares e indicadores
nacionales

Los artículos de la CEDAW definen la discriminación
contra las mujeres, e identifican las obligaciones de los
Estados Partes para eliminar la discriminación. Incluye
la discriminación relacionada con medidas
constitucionales, legislativas y de otra índole, incluidas
medidas especiales temporarias tales como de acción
afirmativa; y la modificación de patrones de conducta 

3.2.3 Obligaciones de los Estados Parte
sociales y culturales de hombres y mujeres basados en
roles estereotipados para cada sexo.
También obliga a los Estados Partes a erradicar la
trata de mujeres y la explotación de la prostitución.

Véanse todos los artículos de la CEDAW en: 

■ Desarrollar planes nacionales de acción
■ Promover el establecimiento y desarrollo de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)
en términos de implementación, informes, monitoreo,
difusión y seguimiento
■ Promover igual participación en los procesos de
toma de decisiones y procesos políticos (legislativos,
elecciones, consolidación de la paz), e involucrar a
mecanismos de derechos humanos (nacionales e
internacionales) 

■ Entablar vínculos con otros mecanismos y entes, es
decir: juntas directivas de Tribunales, titulares de
mandatos especiales, Comisiones de Derechos
Humanos (CDH) sobre leyes discriminatorias; así como
con otros socios de la ONU y la sociedad civil; y en
conferencias internacionales y regionales y seminarios
especializados.
■ Crear vínculos con documentos políticos relevantes
tales como la Plataforma de Acción de Beijing y
asegurar que la interpretación de otros documentos,
tales como la Declaración sobre los Defensores de los
Derechos Humanos, integren una perspectiva de
género
■ Transversalización de los derechos humanos en el
Sistema de la ONU 
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El Comité de monitoreo de la CEDAW se reúne tres
veces al año. Sus miembros han desarrollado
recomendaciones adicionales para consideración de
los Estados Partes. Dada la creciente atención que
presta el Sistema de la ONU a la reducción y
erradicación de la violencia de género (VG) es
importante destacar la Recomendación General Nº 19
redactada en la 11ª sesión del Comité en 1992. El
término "violencia de género" se refiere a la violencia
ejercida contra personas o grupos por razón de su
género. La Recomendación General Nº 19 la define
como "la violencia dirigida contra la mujer porque es
mujer o que la afecta en forma desproporcionada" y
señala el impacto negativo de la VG en cuanto que
limita o menoscaba los derechos de las mujeres en
múltiples áreas. Otra definición es la siguiente:

3.2.4 Recomendaciones general del Comité de
la CEDAW

El término pone en relieve la dimensión de género de
estos actos. Aunque son cometidos con más
frecuencia contra mujeres y niñas, también pueden
sufrirlos niños y hombres. Algunas formas de VG que
pueden ocurrir en situaciones de desastre son la
violencia doméstica, trata de personas con fines de
explotación sexual, matrimonio forzado y coerción
sexual.

Puede revisar todas las recomendaciones presentes y
pasadas del Comité de la CEDAW en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comme
nts.htm

Comité de monitoreo de la CEDAW está conformado
por 23 especialistas independientes provenientes de
diversas regiones geográficas, en funciones por
periodos de 2 años renovables .El Comité tiene 5
áreas de trabajo prioritarias. Desde enero de 2008, la
responsabilidad del mantenimiento de la CEDAW
recae sobre la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra. Se reúne 3
veces al año en sesiones de 3 semanas en Nueva York
y Ginebra.

Violencia de género (VG) es un término general para
cualquier acto perjudicial cometido en contra de la
voluntad de una persona, y que está basado en
diferencias socialmente asignadas (género) entre
hombres y mujeres. 
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El procedimiento de informe cumple con el siguiente
protocolo:

3.2.6 Procedimiento de informe

Ciclo de presentación de informes por disposición de tratados de Derechos Humanos

1. El Estado Parte
presenta su informe 

2. Ente del tratado
presenta al Estado Parte
lista de observaciones y

preguntas que surgen del
informe

3. Estado Parte puede
responder por escrito a

las observaciones y
preguntas

4. Diálogo constructivo
entre el Comité y la

delegación del Estado
parte durante la sesión

5. Ente del tratado emite
observaciones finales

sobre el informe. Incluye
recomendaciones

6. Monitoreo del
cumplimeinto de la
entidad del tratado

Oportunidad de

recomendaciones

para el sistema

ONU y ONG

Oportunidad de

recomendaciones

para el sistema

ONU y ONG

Oportunidad de

recomendaciones

para el sistema

ONU y ONG

Ell ciclo comienza un año después de
la entrada en vigor del tratado (dos
años para la CDN y el PIDESC) y se
repite según la periodicidad; cada dos
años para la CIEDR, cada cuatro años
para PIDCP, CEDAW y CAT, y cada
cinco años para el PIDESC, el CDN y el
CTM.

Los informes nacionales en conformidad con la
CEDAW deben presentarse dentro del año de firmada
la Convención y luego cada 4 años. Estos informes
deben incluir información sobre las medidas tomadas
para implementar la Convención, destacar el progreso
e identificar factores y las principales dificultades que
se han encontrado.

El principal objetivo del proceso de informe es
promover el cumplimiento y el diálogo constructivo,
además de revisar y analizar el informe del Estado
Parte e información proveniente de otras fuentes
(incluidos ONG y socios de la ONU). Basándose en el
estudio del informe, un grupo de trabajo anterior al
período de sesiones elabora un listado de puntos
(preguntas). 

Se le otorga tiempo al Estado Parte para entregar
respuestas por escrito. Una delegación se reúne en
Ginebra o NY para considerar y discutir el informe.
Después del diálogo, el Comité emite Observaciones
Finales, y puede ser necesario hacer un seguimiento.

Para tener una idea de cómo funciona CEDAW, puede
ver este video sobre su impacto en Malasia:
http://dotsub.com/view/7afd7cc9-ec64-4354-b76b-
5aecc1aa7db5
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3.3 Plataforma de Acción de Beijing

La Plataforma de Acción de Beijing fue redactada
como resultado de la Cuarta Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre la Mujer, que tuvo lugar en
Beijing, China, en setiembre de 1995. Plantea las
principales inquietudes y cuestiones de igualdad de
género que los participantes (incluida una amplia
gama de Estados Partes, organizaciones de la
sociedad civil y académicas) identificaron como
prioritarias para las acciones de los próximos años.

Se identificó que las siguientes áreas claves requieren
de acción urgente:

Carga persistente y cada vez mayor de la
pobreza, que recae sobre las mujeres

Disparidades e insuficiencias y desigualdad de
acceso en materia de educación y capacitación

Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en
materia de atención de la salud y servicios conexos

Violencia contra las mujeres

Consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo para las
mujeres, incluidas las que viven bajo ocupación extranjera

Desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en todos los
sectores de actividad productiva y en el acceso a los recursos

Desigualdad entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y
en la adopción de decisiones a todos los niveles

Ausencia de mecanismos suficientes a todos los
niveles para promover el adelanto de la mujer

Ausencia de respeto, e insuficiente promoción y
protección de los derechos humanos de la mujer

Estereotipos de la mujer y desigualdad de acceso y participación de la mujer en
todos los sistemas de comunicación, especialmente en los medios de difusión

Desigualdades de género en la gestión de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente

Persistencia de la discriminación contra
la niña y violación de sus derechos
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La Plataforma de Acción fue diseñada como una
agenda para el empoderamiento de las mujeres. Su
declaración inicial señala que su propósito es acelerar
la aplicación de las Estrategias de Nairobi para el
Adelanto de la Mujer. Además, eliminar todos los
obstáculos que dificultan la participación activa de la
mujer en todas las esferas de la vida pública y privada
mediante una participación plena y en pie de igualdad
en el proceso de adopción de decisiones en las
esferas económica, social, cultural y política. Supone el
establecimiento del principio que mujeres y hombres
deben compartir el poder y las responsabilidades en el
hogar, el lugar de trabajo y a nivel más amplio en las
comunidades nacionales e internacionales. La
igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de
derechos humanos y constituye una condición para el
logro de la justicia social, además de ser un requisito
necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo
y la paz.

La Plataforma reafirma el principio fundamental,
establecido en la Declaración y el Programa de Acción
de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos en 1993, de que los derechos
humanos de las mujeres y las niñas son una parte
inalienable, integral e indivisible de los derechos
humanos universales. También hace hincapié en que
las mujeres comparten problemas comunes que sólo
pueden resolverse trabajando juntas y en asociación
con los hombres para alcanzar el objetivo común de la
igualdad de género en todo el mundo.
La Plataforma también incluye un marco global y un
conjunto de objetivos estratégicos. Véanse más
detalles en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform
/plat1.htm

PUNTOS CLAVE

La Plataforma de Acción de Beijing data de 1995. Aunque ya tiene

20 años, aún es una plataforma válida con 12 áreas a las que los

gobiernos están comprometidos.

El resultado de la revisión de los avances en la implementación

del Plan de Acción en ocasión del 20º aniversario servirá en

la elaboración de la Agenda Post 2015.

El año 2015 marca el 20º aniversario de la adopción
de la Plataforma de Acción, y brindará la oportunidad
de renovar el compromiso de acción, y colocar a la
igualdad de género y los derechos de la mujer al
centro de la agenda mundial.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW) ha encargado una revisión del progreso
para evaluar hasta donde han llegado los Estados
miembros y otras partes interesadas con la
implementación de los compromisos adquiridos en
1995 (Beijing+20).

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW) ha encargado una revisión del progreso
para evaluar hasta donde han llegado los Estados
miembros y otras partes interesadas con la
implementación de los compromisos adquiridos en
1995 (Beijing+20).

Como agencia líder de la ONU en materia de igualdad
de género y empoderamiento de las mujeres, ONU
Mujeres trabajará para alcanzar los siguientes
objetivos:

Renovación de la voluntad política y el compromiso,
y acciones concretas de los Gobiernos y todos los
socios para acelerar la implementación de la
Plataforma de Acción de Beijing;
Más movilización social, concienciación y debate
público;
Fortalecimiento de las pruebas para aumentar el
conocimiento y entendimiento de las causas de la
discriminación y desigualdad de género;
Más recursos para alcanzar la igualdad de género y
los derechos de las mujeres.
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4 EL SISTEMA DE LA ONU Y GÉNERO
La primera mitad de este módulo introdujo una visión más global de los procesos de cambio y repasó los principales
compromisos internacionales y de la ONU en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. A
continuación, mencionaremos aspectos específicos respecto a las instancias encargadas de coordinar los temas de
género en el sistema. Posteriormente se adentrará en los métodos, mecanismos y estrategias para asegurar la
incorporación de género en el sistema ONU.
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4.1 El Rol de ONU Mujeres
En julio de 2010, la Asamblea General de la ONU creo
ONU Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres. Fue un paso histórico que tomaron los
Estados miembros de la ONU para acelerar los
objetivos de la Organización de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres.

La creación de ONU Mujeres fue parte del plan de
reforma de la ONU, aunando materiales y recursos
para lograr un mayor impacto. Tiene el propósito de
reunir y desarrollar el importante trabajo realizado por
cuatro entidades del Sistema de la ONU que
anteriormente  funcionaban separadamente, y que se
centra exclusivamente en la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Estas entidades son:

La División para el Adelanto de la Mujer (DAW)
El Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoción de la Mujer
(INSTRAW)
La Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de
Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI)
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM) 

1. Apoyar a entes intergubernamentales, tales como la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,

en la formulación de políticas, estándares y normas mundiales.

3. Vigilar que el Sistema de la ONU cumpla con sus propios
compromisos en materia de igualdad de género, incluido

el monitoreo regular del progreso en todo el sistema.

2. Ayudar a los Estados miembros a implementar esos estándares. Estar
a disposición para ofrecer apoyo técnico y financiero adecuado a los
países que lo soliciten y forjar alianzas efectivas con la sociedad civil.

4.2 ONU mujeres y el sistema  de la
ONU
ONU Mujeres trabaja para ayudar a establecer normas
y pautas que usted puede usar para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres dentro de su agencia y con los socios para el
desarrollo.
La agencia también reúne, desarrolla y difunde
diversos recursos en relación con la igualdad de
género, tales como herramientas de análisis de
género, enfoques 

programáticos innovadores, lecciones aprendidas,
acceso a redes de género, etc. Incluye una biblioteca
virtual con una amplia variedad de recursos
relacionados con la igualdad de género. ONU Mujeres
también ofrece acceso a una Comunidad de Práctica
en capacitación para la igualdad de género.
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5 ESTRATEGIAS PARA LA

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE

GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN

DE GÉNERO
Esta sección trata las diferentes estrategias que usan las entidades para promover la igualdad de género dentro del
Sistema de la ONU. Algunas podrán serle útiles en su trabajo dentro de la organización.
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5.1 Transversalización de género
La transversalización de género ha sido una política de
la ONU desde 1997 cuando el Secretario General la
definió y adoptó como un camino a seguir para todas
las agencias de la ONU. La transversalización de
género es una estrategia integral orientada a lograr la
igualdad de género incorporando una perspectiva de
género en las áreas programáticas y políticas
existentes.
Manifiesta que la transversalización de género es un
objetivo político que se puede lograr mediante:

"...el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para

las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación,

políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una

estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las

mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la

elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera

que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no

se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la

igualdad de los géneros." (Informe del Consejo Económico y Social de la ONU 1997).
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5.1 

TRANSVERSALIZACIÓN

DE GÉNERO

C E R O  T R A N S V E R S A L I Z A C I Ó N  

Esto implica que no se menciona la igualdad de
género en los documentos de la política o
programa, o se hace una referencia superficial
sin conexión con actividades o resultados
reales.

T R A N S V E R S A L I Z A C I Ó N  P R O  F O R M A  

Se incluye una frase o párrafo superficial tipo en los
documentos de diseño de programas o políticas, sin
evidencia de que vaya a afectar la estructura o las
actividades de la intervención. Por ej., "se han tomado
en cuenta temas transversales en el diseño del
programa".

T R A N S V E R S A L I Z A C I Ó N  E N

L A  P U E S T A  E N  M A R C H A  

Se hace un análisis de género sistemático
previo al diseño de una intervención, pero hay
poca evidencia o ninguna que los resultados
del análisis han tenido alguna incidencia sobre
la forma cómo la institución o instituciones
involucradas funcionan, o sobre el diseño e
implementación de la intervención.

T R A N S V E R S A L I Z A C I Ó N

S E M I  I N T E G R A D A  

Los hallazgos y resultados del análisis de género
se ven en algunos aspectos del diseño de la
intervención y en la asignación de recursos
institucionales pero no se aplicaron en todos los
niveles posibles.

TRANSVERSALIZACIÓN

IMPLEMENTADA 

Todas las intervenciones planificadas e
implementadas se basan en los cambios con
respecto a la igualdad de género según sugiere el
correspondiente análisis de género. Se planifican
acciones relevantes y se asignan recursos para
apoyar su implementación. Las acciones se
ejecutan. 

Como la transversalización de género es un proceso que ha
evolucionado con el transcurso del tiempo, han surgido
diferentes enfoques y tipos de transversalización de género.
Algunos son:

TRANSVERSALIZACIÓN DE
GÉNERO CENTRADA EN
RESULTADOS 
Se usa el análisis de género para identificar los
resultados prioritarios en igualdad de género
necesarios en todas las intervenciones. En el
diseño de la intervención se integran las
acciones y recursos para alcanzar estos
resultados. Al comienzo del proceso se
establecen resultados claros e información de
línea de base. Estos se monitorean a lo largo de
la fase de implementación y se evalúan al final
de la intervención para determinar los
resultados realmente alcanzados. Además, la
organización implementadora y el personal
involucrado están sujetos a responsabilización
por el logro de esos resultados y existe un
proceso claro para hacerlo.

Como tales, las agencias y el personal de la ONU
son responsables de asegurar que la igualdad de
género sea integrada eficazmente a sus
políticas y programación. La promoción de la
igualdad de género debe ser un componente
clave en todo el trabajo de la ONU, y debe tener
el apoyo de una red de Puntos Focales de
Género como ustedes.

1.

2.

3.

4.

______________________________________________________
      Adaptado  de:  Oficina  de  la  Asesora  Especial  en  Cuestiones  de            
      Género  y  Adelanto  de  la  Mujer.  2004.  Gender  Mainstreaming  Case
      Study  Methodologies  Manual  (Borrador).

5.

6.
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5.2 Estrategia dual de género

En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer en Beijing (BPFA), las Naciones Unidas adoptó
una estrategia dual para alcanzar la igualdad de
género. Esta estrategia implica tanto la
transversalización de género como la programación
específica de género que forma parte de la cartera
total de financiación.    Esto se conoce como sistema
dual, es decir, por un lado la incorporación de las
cuestiones de género en todas las políticas y
programas, y por otro lado el género como
componente específico.

El enfoque transversal o integrado sigue un proceso
mediante el cual las cuestiones de género se toman en
cuenta en todas las políticas y programas. Se asignan
recursos técnicos y financieros adecuados para este
fin. Por ejemplo, un programa de desarrollo del sector
privado debe considerar las diferencias en la forma
cómo mujeres y hombres manejan sus pequeñas y
micro empresas y asegurar que su programación se
ocupe de ambas. El programa también puede fijar
metas específicas con respecto al número de hombres
y mujeres que participan en las correspondientes
iniciativas de capacitación, pero todos/as recibirían la
misma capacitación. Se reconocería que, aunque el
objetivo final del programa es aumentar los ingresos
mediante el desarrollo del sector privado, prestar
atención a las cuestiones de igualdad de género
correspondientes al sector mejorará los resultados
positivos del programa y contribuirá a un aumento de
la igualdad de género.

Con las iniciativas específicas de género es posible
hacerlo de dos maneras. Una es en el contexto de un
programa integrado de género general como
estrategia para llegar a un grupo específico de mujeres
y hombres que de otra forma no tendrían acceso a los
beneficios .del programa. La otra es por medio de una
iniciativa que esté completamente orientada a atender
las necesidades de grupos específicos de mujeres y  

hombres o de niñas y niños. Por ejemplo, dentro del
mismo programa sobre desarrollo del sector privado
con enfoque integrado de género, mencionado
anteriormente, una iniciativa específica de género sería
ofrecer capacitación concretamente para mujeres
empresarias que aborde sus inquietudes, limitaciones
y fortalezas en particular. También se puede
determinar que se necesita programación para el
desarrollo del sector privado exclusivamente orientada
al empoderamiento económico de las mujeres, que
aborde tanto los desequilibrios como las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres en
ese sector. Asimismo, desarrollar enfoques
programáticos especialmente relevantes y efectivos
para las mujeres.

En resumen una estrategia integra la igualdad de
género en otros temas transversales tales como el
medio ambiente, el desarrollo de capacidades y la
gobernabilidad. Cuáles serán esos otros temas
transversales dependerá de la agencia con la cual
usted trabaja. Básicamente requiere que usted evalúe
las principales inquietudes con respecto a la igualdad
de género en relación con el otro tema transversal con
el fin de abordarlas en el contexto de la
transversalización de ese otro tema. Por ejemplo, el
medio ambiente es un tema transversal común en
muchas instituciones de desarrollo. Dentro del medio
ambiente, el cambio climático es un tema enorme. Hay
muchos aspectos de la igualdad de género
relacionados con el cambio climático. Por un lado está
la perspectiva de su impacto en las mujeres,
especialmente agricultoras y, por otro, las mujeres
como agentes de cambio cuyas voces y roles deben
ser incorporados en toda consideración del cambio
climático en cualquier intervención. Podemos entonces
sugerir que la integración del género a una política y la
aplicación de un enfoque de género equivalen a
transverzalizar el género en determinada situación,
proyecto o iniciativa.

______________________________________________________
      Nelson,  Gay  Lee  y  Cooper,  Jennifer.  2013.  Dos  caminos:  Un
      objetivo.  F-ODM  /  ONU  Mujeres.  http://www.mdgfund.org/
      sites/default/files/MDGf_TwoRoads.pdf
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5.3 ¿Cuándo usar cada una?
Todas las iniciativas de desarrollo y humanitarias
deben usar un enfoque integrado o de
transversalización de género. Esto implica usar el
análisis de género en las etapas de planificación para
determinar las formas más eficaces de hacerlo, así
como identificar las necesidades prioritarias de
mujeres y hombres beneficiarios y cualquier diferencia
clave entre ambos que deba tomarse en cuenta en el
diseño programático.

Un enfoque integrado de género debe tener objetivos
claros y explícitos de igualdad de género e indicadores
de éxito para esos objetivos. También debe explicar
cómo las actividades correspondientes contribuirán al
propósito general del programa, al mismo tiempo que
aumentan la igualdad de género en el sector.

Se usa un enfoque específico de género cuando se
trata de la forma más efectiva de llegar a determinados
grupos de mujeres o niñas, o cuando es necesario
invertir recursos para mitigar las desigualdades de
género existentes o cualquier forma nueva de
desigualdad que pueda generar un programa general.
También se usa cuando se trabaja con grupos de
mujeres y niñas para quienes, por razones culturales,
el contacto con hombres que no son parientes sería un
impedimento para participar.

En ambas modalidades, generalmente también se
necesita tomar en cuenta otros factores tales como la
edad, el estatus económico, la etnia, la cultura, las
responsabilidades familiares, etc.

5.4 ¿Por qué son importantes las
políticas integradas de género?

El impacto de las políticas puede ser mayor que el de
proyectos programas si se implementan a nivel
nacional. Por ejemplo:

Pueden señalar el camino y las prioridades, y
obtener mejores resultados en general, beneficios
más amplios, y un uso más eficaz de los recursos.
Al abordar las cuestiones de igualdad de género
directamente, usted puede prever los efectos e
impactos en los diferentes grupos, incluidos los
impactos involuntarios (tanto positivos como
negativos).

C U R S O  S E M I P R E S E N C I A L  P A R A  P F G  D E L  S I S T E M A  D E  L A  O N U   |    2 2

"Un enfoque integrado de género debe tener
objetivos claros y explícitos de igualdad de género

e indicadores de éxito para esos objetivos."
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5.5 Puntos de entrada estratégicos para
integrar el enfoque de género en el
ciclo de políticas

El momento más efectivo para comenzar a integrar la
igualdad de género en las políticas es durante la etapa
de planificación. Es decir, en la etapa de inicio de la
política, en las notas informativas o explicativas y
durante la redacción de la resolución o política.
Deberá acompañar este trabajo de planificación con
un análisis de las cuestiones de género claves,
correspondientes al
sector en el que se aplicará la política. Con frecuencia
observará que se realiza un análisis situacional. Como
PFG puede incidir para que se consideren los
aspectos/cuestiones de género.

Usted puede integrar el enfoque de género en
cualquier momento del ciclo de la política. Sin
embargo, la parte más importante del proceso es
asegurar que las notas informativas o estudios de la
política hagan referencia a las cuestiones de género
prioritarias correspondientes al sector en el que se
aplicará la política. Esto implica tener acceso a un
análisis de género previo o asegurar que se encargue
un análisis de género antes del desarrollo de la nota
informativa.

Luego deberá revisar el proyecto de política con
colegas y socios en el desarrollo para garantizar que
las cuestiones de igualdad de género planteadas en la
nota informativa hayan sido incorporadas en las
cláusulas/artículos relevantes de la política, y que se
usa lenguaje sensible al género. Será importante
trabajar con colegas o socios en el desarrollo para
asegurar que todo proceso de monitoreo subsiguiente
incluya indicadores explícitos para medir los impactos
de la política en la igualdad de género. Asimismo, que
haya un proceso para abordar cualquier resultado de
la política que sea negativo o imprevisto desde la
perspectiva de género.
 

Fases de un ciclo de políticas estándar

Se prepara una Nota Explicativa,

Estudio o Presentación

Informativa

Se inicia la política ya sea

dentro de la agencia de la

ONU en el marco de las

políticas internas, o por su

socio en el desarrollo para el

cuerpo de políticas

nacionales u a otros niveles

de gobierno.

Se redacta la política/resolución.

Se discute en el órgano

deliberante competente (por ej.

el parlamento nacional, la

Asamblea General de la ONU,

etc.)

El órgano deliberante

competente aprueba la

política/resolución

Las entidades pertinentes

implementan la

política/resolución

Se monitorea la

implementación/ Se informa

sobre los indicadores de

implementación (incluye fijación

de criterios y un marco para el

informe)

Resoluciones nuevas y

actualizadas/ programas

basados en retroinformación

proveniente del monitoreo de la

política/ resolución
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5.5.1 Lista de verificación de una política integrada de género

I N I C I O  D E  L A  P O L Í T I C A

¿Durante el desarrollo inicial de los principales
puntos de la política, usted o sus socios, u
otras partes interesadas, han identificado
todas las cuestiones de género relevantes?

P R E P A R A C I Ó N  D E  N O T A S  O

E S T U D I O S  I N F O R M A T I V O S

¿El personal que trabaja en las notas o
estudios informativos de la política conocen la
importancia de las cuestiones de igualdad de
género en el área de la que trata la política?

R E D A C C I Ó N  D E  L A  P O L Í T I C A

¿Cuáles son las cuestiones principales de las
cuales se ocupa la política? ¿Incluyen todas las
cuestiones de igualdad de género identificadas
en la fase inicial de la política y el estudio
informativo?

IMPLEMENTACIÓN DE LA

POLÍTICA

¿A alguien en la ONU u organizaciones socias se
le ha asignado la responsabilidad de monitorear
el impacto o los avances de la política en
términos de igualdad de género?

M O N I T O R E O  E  I N F O R M E S

S O B R E  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N

¿Usted o su socio de la ONU han desarrollado
indicadores de desempeño cualitativo y
cuantitativo para medir el impacto de la política
en la igualdad de género? ¿Cómo se verificarán
estos indicadores?

Algunas preguntas que pueden orientar su trabajo
o que puede compartir con socios :

4.

______________________________________________________
      Extraído  de:  Peebles,  Dana.  2006.  The  A  to  Z  of  Gender    
      Mainstreaming:  how  to  Set  up,  Manage,  Monitor  and  Evaluate  the
      Integration  of  Gender  Equality  in  the  UN  System.  ONU  OSAGI

5.
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¿El personal tiene la experiencia para integrar
las cuestiones de género en dicha área? De no
ser así, ¿la institución tiene los cursos humanos
y financieros para contratar a alguien con
experiencia para proporcionar comentarios
técnicos sobre las implicaciones de género de
la política?

¿Los términos de referencia para el estudio
correspondiente definen expectativas claras
sobre cómo se abordará la igualdad de
género? (es decir, que las cuestiones de
género se abordarán a lo largo de todo el
estudio y no en una sola sección)

¿Las cuestiones de igualdad de género están
integradas en todo el documento? ¿Están
limitadas a una sola sección? ¿Están ausentes?

¿La política intenta abordar los impactos
posiblemente diferentes en la variedad de
categorías de mujeres y hombres (por ej.
diferentes grupos etarios, étnicos, etc.)?

¿Se hace mención explícita de "mujeres y
hombres", no solo "personas" y "comunidades",
etc.? (es decir, ¿el lenguaje es sensible al
género o solo neutral en cuanto al género?)

¿Quién será responsable de verificarlos?

¿Usted o su socio de la ONU han definido
claramente los criterios y un marco para informar
sobre las mejoras en la igualdad de género como
parte del requisito de presentar informes
periódicos sobre la implementación de la política?
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5.5.2 Pautas para la transversalización de
género a lo largo del ciclo programático 

Al igual que con el desarrollo de políticas, el modo
más eficaz de integrar la igualdad de género en un
programa es en la fase de diseño. Sin embargo,
también hay acciones específicas que usted puede
iniciar en cada fase del ciclo programático.

Cada fase del ciclo programático ofrece una
oportunidad para integrar la dimensión de género.   

Asegúrese de que el equipo de diseño del
programa incluya especialistas en género, ya sea de
su organización, de su socio o por medio de
consultorías externas. 
Realice un análisis de género para identificar las
necesidades y cuestiones de género prioritarias en
esta área programática, así como los obstáculos
institucionales y de otro tipo que puedan impedir el
avance de la igualdad de género. 
Asegure que el equipo de diseño consulte con
personas y grupos relevantes de la sociedad civil,
incluidas organizaciones de mujeres y grupos que
trabajan para erradicar la pobreza.   

n  Identificación/ solicitud del programa

En las conversaciones con sus socios de la ONU,
identifique el grupo meta y discuta sobre los
posibles impactos en los diferentes grupos
sociales. 
Pregunte a las organizaciones socias cómo creen
que se deben abordar las dimensiones de equidad
e igualdad de género en el programa. 
Inicie discusiones sobre estos temas con sus socios
en las primeras fases para reforzar la importancia
de abordar las cuestiones de equidad e igualdad en
la fase de planificación. 

n  Planificación y diseño del programa

Análisis de género  

Asegure que el análisis de género también
identifique las áreas donde el programa debe
recolectar datos de línea de base desagregados por
sexo, con fines de planificación, monitoreo y
evaluación.

Partiendo de los resultados del análisis de género,
evalúe qué estrategias deberá incorporar en el
programa para asegurar que contribuya a mejorar la
igualdad de género.
Asegure que la estrategia más viable/ alcanzable
esté incluida en el diseño del programa y que se
asignen recursos adecuados para su logro. 
Analice de qué forma las acciones realizadas para
alcanzar el objetivo general del programa y sus
metas contribuirán a la equidad e igualdad de
género o tendrá impacto sobre ella. 

Estrategia programática de género

Asegure que se asignen recursos humanos y
financieros adecuados para las actividades de
integración de género

n  Presupuesto del proyecto y programación

14

______________________________________________________
      Gender  mainstreaming  strategies  in  decent  work  promotion:    
      Programming  tools  GEMS  Toolkit  in  Brief,  ILO,  2010
      http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---
      sro-bangkok/documents/publication/wcms_143849.pdf        
      Extraído  de:  Peebles,  Dana.  2006.  op.  cit.  
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5.6 Uso de Objetivos de igualdad de
género explícitos
Una forma eficaz de integrar la dimensión de género
en una política o programa es trabajar con colegas y
socios en el desarrollo para identificar un objetivo
explícito de igualdad de género para la política o
programa.  Puede ser un objetivo integrado de género
tal como asegurar igual participación de hombres y
mujeres en un programa, o un objetivo específico de
igualdad género. De esta manera, se hace necesario
evaluar cuáles son los aspectos de género prioritarios
asociados con la política o programa. Aunque el
alcance del objetivo de igualdad de género sea algo
limitado, se trata de un buen comienzo. Adquirirá
mayor impulso a medida que sus socios y colegas
comiencen a ver resultados 
reales. A lo largo de este proceso quizás sea posible 

Se ha criticado el Marcos de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD)     por no
haber integrado ni explícita ni consistentemente la
igualdad de género. Sin embargo, el Examen de Mitad
de Período de la Estrategia de Igualdad de Género
(2008-2023) concluyó que había alguna evidencia de
que, en los MANUD, la igualdad de género se está
comenzando a integrar con más eficacia y que, en
algunos estudios de casos de países, había una
diferencia notoria entre un ciclo de MANUD y el
siguiente. El equipo encargado del examen también
halló una correlación directa entre resultados sólidos
de la programación sobre igualdad de género y la
presencia de un/a Asesor/a Superior en Género.
Aunque por limitaciones  financieras no es posible
contratar especialistas o asesores/as en género a
tiempo completo en todos los casos, se recomendó
que las oficinas de país recurran a subcontrataciones
externas de especialistas en género para casos
puntuales, especialmente para tareas

5.7 Integración de la dimensión de
género en los MANUD 

obtener mayor compromiso para incluir objetivos de
igualdad de género de más alcance. Una vez que haya
identificado el objetivo explícito de género, es
necesario asegurar que también se hayan definido
resultados explícitos de género para la política o
programa, acompañados por indicadores de
desempeño. Sin ellos es muy fácil que se pasen por
alto los objetivos de igualdad de género, o que se les
asigne menor prioridad en las acciones. Sin embargo,
si las personas están obligadas a rendir cuentas por
resultados específicos ya desde el inicio de la política
o programa, es mucho más probable que se logren
avances. 

cruciales y estratégicas tales como el desarrollo de un
MANUD.

El principal desafío citado por los Equipos de País de
la ONU (UNCT) es que el MANUD es un proceso
negociado con socios nacionales y que no pueden
controlar que un gobierno asigne prioridad o no a los
temas de igualdad de género. Sin embargo, el UNCT
puede hacer mucho para ejercer una influencia
positiva en el proceso. Esto se puede hacer aportando
experiencia en género para apoyar el proceso de
desarrollo del MANUD, de forma que se identifiquen
oportunidades para integrar los aspectos de igualdad
de género aceptables para cada gobierno, y asegurar
que el propio MANUD no haya pasado por alto
ninguna oportunidad clave.  

______________________________________________________
      Marcos  de  Asistencia  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo
      Extraído  de:  Peebles,  Dana.  2006.  op.  cit.  
      Equipos  de  País  de  la  ONU.
      Peebles,  Dana  y  Hope  Chigudu,  Heba  El-Khoby  y  Sarah  Murchison.
      Mid-Term  Review  of  UNDP’s  Gender  Equal-  ity  Strategy  (2008-
      2013).  PNUD
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5.8 Identificación de aliados
institucionales internos 
El trabajo de Punto Focal de Género a veces puede
darle una sensación de aislamiento, ya que puede ser
una gran responsabilidad sin muchos recursos
asignados ni apoyo institucional. Para disminuir esa
sensación de aislamiento y también para ayudar a
desarrollar estrategias de transversalización de género
eficaces, es útil identificar quiénes son sus aliados
institucionales internos, tanto en su propia entidad de
la ONU como en otras con las cuales usted esté
trabajando en el país. Si hay un Grupo Temático de
Género de la ONU, se trata de un buen lugar donde
comenzar a buscar apoyo y alianzas internas. Otras
áreas para explorar son las unidades de Recursos
Humanos ya que su personal tiene que ocuparse de
varias cuestiones internas que atañen a la igualdad de
género, como la contratación equilibrada en género y
el acoso sexual.

Algunos aliados externos usuales son los ministerios
de la mujer, organizaciones de mujeres y de derechos
humanos. Las instituciones académicas también
suelen tener programas de estudios de género o de la
mujer donde podrá encontrar apoyo. También puede
buscar especialistas en género del país como aliados.
Cada uno de estos grupos o personas tendrá sus
propias redes con las cuales usted se podrá vincular.

5.9 Identificación de aliados externos 

Si hay programas con un componente de género
significativo, el personal asociado a estos programas
también pueden ser posibles aliados con quienes
usted podrá trabajar. Puede hablar con su director/a y
pedir tipos de apoyo específicos cuando hace
presentaciones o tiene reuniones con colegas. Si hay
una oficina o representante de ONU Mujeres en el país
donde usted trabaja, también podría reunirse con su
personal para desarrollar estrategias eficaces sobre
cómo promover una mayor igualdad de género dentro
de su propia agencia y con socios en el desarrollo.

La Sección 1 revisó varias estrategias que la ONU u
otras organizaciones pueden usar para promover la
igualdad de género. Una estrategia que usan muchas
instituciones es la de transversalización de género. La
próxima sección revisa los procesos de
transversalización de género en más detalle.

17
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Haga uso de la transversalización de género y las acciones específicas de género. Esta es la

estrategia dual adoptada por la Plataforma de Acción de Beijing para alcanzar la igualdad de

género, y se trata de una combinación eficaz.

Preste atención a los impactos diferenciados por género de las políticas, proyectos y

programas. Pregúntese, y a sus colegas/socios, si las mujeres y hombres se beneficiarán de

igual manera.

Si usted participa en el desarrollo de la política o programación (DERP, SWAP, MANUD), o en

el diseño y ejecución del proyecto, plantee la dimensión de género tanto en cuanto al

contenido sustantivo como en los procesos en marcha (ToR, monitoreo, etc.).
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Introducción

Bienvenida/o al segunda módulo de la fase en línea del curso semipresencial para Puntos

Focales de Género del Sistema de la ONU en Colombia. En el primer módulo examinamos su 

rol como PFG, observamos cómo funciona el cambio organizacional y presentamos una visión 

general del marco internacional en el cual trabajamos como personal de la ONU. También 

tratamos la política interna de la ONU sobre transversalización de género.

 En este segundo módulo, nos centraremos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la

forma en que el enfoque de género ha sido incluido de manera transversal en la agenda de

desarrollo posterior a 2015. Asimismo, se incluirá material específico del contexto colombiano y

nos encontraremos en una conferencia web en la que se expondrán los temas de este

cuadernillo.

La información y herramientas presentadas deberían proporcionarle una base sólida para la

fase presencial del curso.
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En el anterior módulo dimos cuenta de importantes hitos en la integración de los temas de mujeres y género dentro
de la agenda de la ONU; por ejemplo la dimensión de género presente en los Derechos Humanos, la CEDAW y la
Plataforma de Beijing. A continuación profundizaremos en la forma en que la temática de género se ha conjugado
con la estrategia mundial de desarrollo. 

1.1 Antecedentes: los Objetivos de Desarrollo

del Milenio 

Al inicios de este siglo, en el año 2000, 189 países
miembros de la ONU acordaron  ocho objetivos
encaminados a mejorar y fortalecer el desarrollo
humano a nivel global, condensados en la Declaración
del Milenio.  Esta propuesta se centró en la
erradicación de la pobreza, la lucha contra la 

Al inicios de este siglo, en el año 2000, 189 países
miembros de la ONU acordaron  ocho objetivos
encaminados a mejorar y fortalecer el desarrollo
humano a nivel global, condensados en la Declaración
del Milenio.  Esta propuesta se centró en la
erradicación de la pobreza, la lucha contra la 

1.1.1 ODM 3: Promover la igualdad de género y

la autonomía de la mujer

El ODM3 también puede considerarse una forma de
estrategia o compromiso para todo el sistema. Se
destacó porque su promulgación requirió del
compromiso de todos los estados miembros y porque
tiene metas claras. Sin embargo, fue uno de los
objetivos que mayor dificultad y resistencia tuvo para
su avance.

 A fin de promover el avance de este objetivo, el PNUD
estableció una Estrategia Pionera hacia el Logro de los
ODM y un Marco para Acelerar el Logro de los ODM
(MAF). Ambos incluyeron explícitamente la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres como
elemento a considerar en el análisis total que se debía
realizar a nivel nacional. Los informes de la prueba
piloto correspondiente concluyeron que tres de los
diez Informes MAF piloto y Planes de Acción del País
formulados en 2010 estaban dedicados a cuestiones
de género: ODM 5  en Ghana y Uganda, y Educación y
Género en RDP Laos. También había indicios de que
la aplicación del MAF había comenzado a ayudar a
algunos socios nacionales a identificar que las  

desigualdades de género actuaban como cuello de
botella para el avance de los ODM. En Togo, por
ejemplo, la falta de adaptación de los servicios de
extensión a las necesidades de mujeres pequeñas
productoras agrícolas fue identificada como un
obstáculo considerable para el éxito de la reducción
de la pobreza.

Según la experiencia de los países piloto, también fue
relativamente fácil poner sus requisitos de género en
práctica cuando había datos desagregados
disponibles. Pero cuando dichos datos eran limitados,
que es el caso más usual, el personal tuvo dificultades
para implementar la dimensión de igualdad de género
de la herramienta.  Como Punto Focal de Género,
quizás a usted le sea posible promover el desarrollo de
capacidades de los socios nacionales para recolectar y
analizar datos desagregados por sexo precisos que
sirvan de apoyo estratégico en futuras iniciativas de
transversalización de género. 
________________________________________________________________________

   El ODM 5 está orientado a mejorar la salud materna.

   Peebles, Dana. 2011.. Final Report – IFAD Gender Architecture Review. Roma: FIDA

   Ibid
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La Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación del PNUD (BCPR) fijó un conjunto de prioridades de

transversalización de género en su Agenda de ocho puntos para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de

género en la prevención y recuperación de crisis (8PA). Su lanzamiento fue en 2007 y se destaca como una estrategia

que trabaja para institucionalizar un enfoque de igualdad de género en un área temática específica. La 8PA

identifica las siguientes prioridades que aspiran a orientar su programación a nivel mundial, regional y nacional:
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1.2 Otras estrategias desarrollo con inclusión de género

1.2.1 Estrategias de género por sector

1. Fortalecer la seguridad de las mujeres en situaciones de crisis:
poner fin a la violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es un agravio a los principios de los derechos humanos, decencia

humana y dignidad humana. 

La violación y la violencia sexual no son daños colaterales: son métodos de guerra. Los perpetradores

de estos crímenes de guerra deben ser responsabilizados, por sus comunidades, gobiernos, y por la

comunidad internacional, incluida la Corte Penal Internacional (CPI). 

La violencia contra las mujeres también impide el progreso en términos de erradicación de la

pobreza; lucha contra el VIH y SIDA; y paz y seguridad. 

Los hombres y los niños pueden desempeñar un papel crucial para revertir la pandemia de la

violencia contra las mujeres. 

2. Promover la justicia en materia de género: ofrecer justicia y seguridad a las
mujeresponer fin a la violencia contra las mujeres

Se deben incluir leyes para proteger los derechos de las mujeres en los marcos

legales e imponer su cumplimiento. Las mujeres deben conocer sus derechos y tener

acceso al sistema legal, por ej. servicios legales gratuitos. 

Las costumbres, tradiciones o creencias religiosas nunca deben servir de excusa o

justificar la violencia contra las mujeres. 
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3. Fomentar la ciudadanía, la participación y   el liderazgo de las mujeres:
fortalecer la representación de las mujeres en niveles decisorios 

Las mujeres necesitan capacidades y confianza para incidir en las decisiones que afectan

directamente sus vidas, incluyendo su participación directa en el gobierno y el sector de

seguridad. Con frecuencia a las mujeres se les niega el acceso a los negocios y quedan

excluidas de las negociaciones por la propiedad de la tierra. La legislación debe cambiar para

que las mujeres tengan acceso a los negocios y a la propiedad de la tierra. 

Las mujeres deben estar representadas en la esfera social, política y económica, y deben tener

voz en los procesos de paz y recuperación. 

4. Construir la paz con y para las mujeres:
asegurar la participación de las mujeres en los procesos de paz

Las mujeres deben participar en todas las etapas de los procesos de paz y

recuperación, incluidas las negociaciones de paz al más alto nivel.  

Los acuerdos de paz ofrecen oportunidades para la inclusión, reforma democrática

e igualdad de género. Se deben aprovechar estas oportunidades. 

Se deben incluir disposiciones de género en los acuerdos de paz y darles

prioridad durante la implementación de los acuerdos. 
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5. Promover la igualdad de género en la reducción
de riesgos relacionados con desastres

Las necesidades singulares de las mujeres deben ser incorporadas en los

análisis de riesgos de desastres y evaluaciones de los riesgos después de un

desastre.

Prevención de crisis y recuperación

Las necesidades singulares de las mujeres deben ser incorporadas en los

análisis de riesgos de desastres y evaluaciones de los riesgos después de un

desastre.

A medida en que se desmoronan las estructuras comunitarias y aumenta la

violencia, se deben tomar medidas para evitar que incremente la vulnerabilidad

de las mujeres y niñas. 

El potencial económico de las mujeres no llega a aprovecharse si sus intereses

no se toman en cuenta para las acciones de recuperación. Por ejemplo, con

frecuencia los programas de "dinero por trabajo" no están dirigidos a hogares con

jefatura femenina.

Las viviendas temporarias no ofrecen privacidad a las mujeres, aumentan su

vulnerabilidad ante la explotación y discriminación y margina a las viudas. Esto

afecta el bienestar de las mujeres, niñas y niños. 

La experiencia y conocimientos de las mujeres debe ser valorados e incorporados

en todos los planes y políticas. 

6. Asegurar procesos de recuperación sensibles al género:
apoyar a los hombres y las mujeres para que reconstruyan mejor

Las mujeres deben tener las mismas oportunidades económicas, incluido el

acceso a la tierra y al crédito. La reconstrucción de los sectores tales como

transporte, vivienda y salud deben beneficiar específicamente a las mujeres. 

La recuperación de una crisis ofrece una oportunidad para "reconstruir mejor",

reduciendo las desigualdades y protegiendo los derechos de las personas más

vulnerables. 
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7. Transformar los gobiernos para que ofrezcan soluciones para las mujeres:
incluir los asuntos de las mujeres en la agenda nacional

Las mujeres deben participar en las decisiones sobre presupuestos y

movilización de recursos del gobierno. 

Es necesario ofrecer incentivos a las instituciones públicas que atiendan las

necesidades de las mujeres. 

8. Desarrollar capacidades para el cambio social:
trabajar conjuntamente para transformar la sociedad

Se debe fortalecer las organizaciones y redes de mujeres para asegurar

receptividad a las cuestiones de género y rendición de cuentas. 

Los hombres deben ser educados para promover la igualdad de género y

apoyar el empoderamiento de las mujeres.  

________________________________________________________________________

    PNUD BCPR. 2007. The Eight Point Agenda: Practical, positive outcomes for girls and  

   women in crisis. Nueva York: PNUD.
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1.2.2 Delimitación del uso de fondos

La Agenda de 8 Puntos está acompañada por el
compromiso de asegurar que un mínimo del 15% de
los recursos financieros del BCPR se asignen a la
promoción de la igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres en el contexto de las
áreas temáticas de su programación. Este proceso se
conoce como delimitación del uso de fondos. Algunas
personas sostienen que esta delimitación significa que
las organizaciones solo se comprometen a dedicar un
porcentaje mínimo para actividades de género; otras
opinan que por lo menos se garantiza este monto
mínimo para gastos relacionados con temas de
género.

en una herramienta o mecanismo que también registra
el monto de los desembolsos destinados a lograr
resultados de igualdad de género El sistema de
Marcador de Género de la OCDE consiste en tres
niveles en los cuales la igualdad de género puede ser:
el objetivo principal; un objetivo significativo; o no estar
en absoluto considerada dentro de los objetivos. Los
tres niveles se presentan en el Marcador de Igualdad
de Género para Políticas del CAD 

________________________________________________________________________

   Informe del Secretario General sobre la participación de la mujer en la consolidación de la  

   paz (/65/354 - S/2010/466) Setiembre de 2010

   DAC Guidelines for Gender Equality and Women’s Empowerment in Development

   Cooperation DEVELOPMENT CO- OPERATION GUIDELINES SERIES, OECD, 1999

   http://www.oecd.org/social/gender-development/28313843.pdf

   ECD. 1999. op.cit.

   http://www.wikigender.org/index.php/Gender_Equality_Marker_System      

   http://www.oecd.org/social/gender-development/39903666.pdf 

Este último es crucial ya que tanto los programas
integrados de género como los específicos de género
tienden a estar subfinanciados. El Secretario General
ha promovido como ejemplo de buena práctica el
vínculo que el PNUD hace entre las políticas y
estrategias y los recursos necesarios. Ahora se practica
en otras partes del Sistema de la ONU.  Para poner en
práctica una política de delimitación del uso de fondos,
es crucial fijar pautas claras sobre qué constituyen
gastos delimitados, especialmente para actividades
integradas de género. 

1.2.3 Uso de marcadores de género

En 1999, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) estableció un marcador de igualdad de
género, para políticas, que incorpora el enfoque de
mujeres en el desarrollo (MED) . Se fijaron pautas para
tratar las cuestiones de género en la fase de diseño de
políticas y programas. El marcador fue diseñado para
proporcionar a los miembros del CAD un medio con el
cual monitorear su propio progreso con respecto a los
objetivos de igualdad de género. Específicamente, el
marcador proporciona una medida de los sectores y
los tipos de actividad que requieren más atención para
alcanzar el objetivo de igualdad de género. En sus
informes periódicos al CAD, los miembros usan el
marcador.   Permite monitorear y coordinar las
diferentes actividades de los miembros, y facilita la
alineación continua con las políticas y objetivos de
ayuda del CAD. El sistema de marcador de género es
de naturaleza cualitativa en lugar de cuantitativa, e
identifica las actividades dirigidas a lograr objetivos
específicos de las políticas.

Siguiendo los lineamientos desarrollados por la OCDE
en 2008, el marcador de género, que originalmente era
una herramienta para las políticas, se fue convirtiendo 

                                                   (Reporting Directives

for the Creditor Reporting System [DCD/DAC/

(2007)39/FINAL)

Los objetivos "principales" (primarios) de las
políticas son aquellos que se pueden identificar
como fundamentales en el diseño e impacto de la
actividad y que son un objetivo explícito de la
actividad. Pueden ser seleccionados respondiendo
a la pregunta "¿la actividad se habría llevado a cabo
sin este objetivo?"
Los objetivos "significativos" (secundarios) de las
políticas son aquellos que, aunque revisten
importancia, no son una de las principales razones
para emprender la actividad. 
"Sin considerar" significa que la actividad ha sido
evaluada a la luz del objetivo de la política pero se
concluyó que no está orientada a alcanzarlo.  
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Dependiendo de cómo se aplique, un sistema de
marcador de género puede implicar un proceso
considerablemente complejo y requiere de bastante
compromiso del personal para darle curso. El PNUD
facilitó la ejecución paulatina de su propio sistema de
marcador de género haciendo que las futuras
aprobaciones de fondos dependan de que se
complete el análisis presupuestario para el marcador
de género. Su sistema de Marcador de Género se usa
para registrar las asignaciones y desembolsos para
resultados de igualdad de género en el sistema Atlas
de gestión financiera que utilizan el PNUD y otras
agencias de la ONU. Se basa en el Marcador de
Género de CAD-OCDE, y se comenzó a implementar
en 2009 después de un extenso proceso piloto. Otras
agencias pueden usar el marcador de género para
vigilar cómo se transversaliza el género en el contenido
de fondo de políticas, programas y actividades. Por 

________________________________________________________________________

   http://gender.itcilo.org/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=922&Itemid=77  

   Se puede encontrar material relevante sobre el marcador de género en:  

   https://www.humanitarianresponse.info/topics/gencap/documents 

ejemplo el CIF-OIT utiliza el marcador de género para
vigilar cómo se incorpora esta dimensión en las
actividades de capacitación (contenido de las
sesiones, estudios de caso, metodología de
capacitación, plantel capacitador y participantes
equilibrados en cuanto al género).  
Otra estrategia de marcador de género importante
para el Sistema de la ONU es el Comité
Interinstitucional Permanente (CIP) creado en
2009/2010 por los subgrupos de trabajo del
Procedimiento de Llamamientos Unificados, para
mejorar la programación humanitaria y hacer más
eficaz la respuesta humanitaria. A diferencia del de
OCDE, el del CIP codifica los proyectos humanitarios
en una escala de 0 a 2 según en qué medida su
diseño asegura que se beneficie de igual manera a
hombres y mujeres de todas las edades, y contribuya a
la igualdad de género.

1.2.4 Integración de la igualdad de género en

las Estrategias para la Reducción de la Pobreza

(ERP)

A nivel nacional las Estrategias para la Reducción
de la Pobreza (ERP) constituyen un mapa de ruta
esencial para el desarrollo socioeconómico.
Generalmente son uno de los primeros pasos que
se da en los procesos de planificación estratégica
de los gobiernos nacionales. Por lo tanto es crucial
trabajar con socios en el desarrollo y otras agencias
de la ONU para asegurar que los aspectos de
igualdad de género sean considerados en los
documento de estrategia para la reducción de la
pobreza (DERP). Hay diferentes formas de hacerlo.
Algunas son: Trabajar con el ministerio de género o
de la mujer para llevar a cabo un análisis de género
nacional y promover la inclusión de sus resultados
en las ERP, o incluir un análisis de género como
parte esencial del proceso de desarrollo de ERP

Asistir a las autoridades gubernamentales relevantes
para que encuentren recursos ya sea internos o
externos para llevar a cabo este análisis de género;
Encontrar formas de difundir los resultados del
análisis de género nacional; 

Hacer trabajo de incidencia junto con organizaciones
de mujeres y otros aliados políticos para que el
gobierno integre los resultados del análisis de género
nacional al DERP. 
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2.1 La Agenda de Desarrollo y sus objetivos

El desarrollo sostenible, la gestión y la protección de
los recursos naturales así como la equidad social han
sido cuestiones debatidas internacionalmente desde la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio
ambiente humano en 1972. Iniciativas como el informe
Brundtland de 1987, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre medio ambiente y desarrollo de 1992, la
Comisión sobre Desarrollo Sostenible de 1993 y el
Foro Mundial de Desarrollo Sostenible de 2002;
impulsaron la agenda de desarrollo sostenible hacia la
creación de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio,
que definieron un plan de acción y metas concretas
comisionadas por el Secretario General de las 

Naciones Unidas en 2002. La Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas se adoptó comprometiendo a
los Estados Miembros de la ONU a establecer metas
delimitadas en el tiempo para reducir la pobreza y
promover el desarrollo sostenible para el 2015. El
proceso de definición del marco de desarrollo global
posterior a los ODM se conocía como La Agenda de
Desarrollo Post-2015. El Secretario General estableció
un equipo de tareas del Sistema ONU en 2011, junto
con un Panel de Alto Nivel en 2012 para asesorar en
establecer las prioridades y el resultado son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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2.2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

P O N E R  F I N  A  L A  P O B R E Z A  E N

T O D A S  S U S  F O R M A S  Y  E N  T O D O

E L  M U N D O

P O N E R  F I N  A L  H A M B R E ,  L O G R A R

L A  S E G U R I D A D  A L I M E N T A R I A  Y  L A

M E J O R A  D E  L A  N U T R I C I Ó N  Y

P R O M O V E R  L A  A G R I C U L T U R A

S O S T E N I B L E  

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó formalmente la universal, integrada y
transformadora Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, compuesta por una serie de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
y 169 metas asociadas. Estos son:

G A R A N T I Z A R  U N A  V I D A  S A N A  Y

P R O M O V E R  E L  B I E N E S T A R  D E

T O D O S  A  T O D A S  L A S  E D A D E S  

G A R A N T I Z A R  U N A  E D U C A C I Ó N

I N C L U S I V A  Y  E Q U I T A T I V A  D E

C A L I D A D  Y  P R O M O V E R

O P O R T U N I D A D E S  D E

A P R E N D I Z A J E  P E R M A N E N T E  P A R A

T O D O S

L O G R A R  L A  I G U A L D A D  D E

G É N E R O  Y  E M P O D E R A R  A  T O D A S

L A S  M U J E R E S  Y  L A S  N I Ñ A S  

G A R A N T I Z A R  L A  D I S P O N I B I L I D A D

Y  L A  G E S T I Ó N  S O S T E N I B L E  D E L

A G U A  Y  E L  S A N E A M I E N T O  P A R A

T O D O S  

G A R A N T I Z A R  E L  A C C E S O  A  U N A

E N E R G Í A  A S E Q U I B L E ,  F I A B L E ,

S O S T E N I B L E  Y  M O D E R N A  P A R A

T O D O S  

P R O M O V E R  E L  C R E C I M I E N T O

E C O N Ó M I C O  S O S T E N I D O ,

I N C L U S I V O  Y  S O S T E N I B L E ,  E L

E M P L E O  P L E N O  Y  P R O D U C T I V O  Y

E L  T R A B A J O  D E C E N T E  P A R A

T O D O S  

C O N S T R U I R  I N F R A E S T R U C T U R A S

R E S I L I E N T E S ,  P R O M O V E R  L A

I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N  I N C L U S I V A  Y

S O S T E N I B L E  Y  F O M E N T A R  L A

I N N O V A C I Ó N  

R E D U C I R  L A  D E S I G U A L D A D  E N

L O S  P A Í S E S  Y  E N T R E  E L L O S

L O G R A R  Q U E  L A S  C I U D A D E S  Y

L O S  A S E N T A M I E N T O S  H U M A N O S

S E A N  I N C L U S I V O S ,  S E G U R O S ,

R E S I L I E N T E S  Y  S O S T E N I B L E S  

G A R A N T I Z A R  M O D A L I D A D E S  D E

C O N S U M O  Y  P R O D U C C I Ó N

S O S T E N I B L E S

A D O P T A R  M E D I D A S  U R G E N T E S

P A R A  C O M B A T I R  E L  C A M B I O

C L I M Á T I C O  Y  S U S  E F E C T O S  

C O N S E R V A R  Y  U T I L I Z A R

S O S T E N I B L E M E N T E  L O S

O C É A N O S ,  L O S  M A R E S  Y  L O S

R E C U R S O S  M A R I N O S  P A R A  E L

D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E

P R O T E G E R ,  R E S T A B L E C E R  Y

P R O M O V E R  E L  U S O  S O S T E N I B L E

D E  L O S  E C O S I S T E M A S

T E R R E S T R E S ,  G E S T I O N A R

S O S T E N I B L E M E N T E  L O S

B O S Q U E S ,  L U C H A R  C O N T R A  L A

D E S E R T I F I C A C I Ó N ,  D E T E N E R  E

I N V E R T I R  L A  D E G R A D A C I Ó N  D E

L A S  T I E R R A S  Y  D E T E N E R  L A

P É R D I D A  D E  B I O D I V E R S I D A D  

P R O M O V E R  S O C I E D A D E S

P A C Í F I C A S  E  I N C L U S I V A S  P A R A

E L  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E ,

F A C I L I T A R  E L  A C C E S O  A  L A

J U S T I C I A  P A R A  T O D O S  Y

C O N S T R U I R  A  T O D O S  L O S

N I V E L E S  I N S T I T U C I O N E S

E F I C A C E S  E  I N C L U S I V A S  Q U E

R I N D A N  C U E N T A S  

F O R T A L E C E R  L O S  M E D I O S  D E

I M P L E M E N T A C I Ó N  Y

R E V I T A L I Z A R  L A  A L I A N Z A

M U N D I A L  P A R A  E L  D E S A R R O L L O

S O S T E N I B L E  
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Además, la División para el Desarrollo Sostenible
proporciona liderazgo en la promoción y coordinación
de la implementación de la Agenda de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. La División tiene
cinco funciones claves:

           Apoyo a los procesos intergubernamentales  
           de la ONU sobre desarrollo sostenible; 
           
           
           Desarrollo de análisis y políticas; 
           
           
           Desarrollo de capacidades a nivel país; 
           
           
           Coordinación interagencial;  y
           
           
           Gestión del conocimiento, comunicación y          
           divulgación. 
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PUNTOS CLAVE

La agenda del desarrollo se ha incrementado y desarrollado

exponencialmente a lo largo de las pasadas décadas. El lenguaje

y las metas establecidas son cada vez más específicos, como nunca

antes. La igualdad de género ocupa un lugar destacado entre los

17 objetivos, los cuales son monitoreados y evaluados con

regularidad. 
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2.3 Los ODS y la Igualdad de Genero

Basándose en el Objetivo de Desarrollo del Milenio
número 3, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número
5 se enfoca no solo en promover sino también en
alcanzar la Igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer. El objetivo consta de 9 metas clave que
incluyen áreas temáticas, entre ellas: la violencia contra
las mujeres y niñas, la igualdad de género en el
espacio laboral, la participación igualitaria en la tomas
de decisiones y liderazgo, el acceso a salud sexual y
reproductiva, el acceso igualitario a recursos y
tecnología, así como legislaciones y políticas no
discriminatorias Las 9 metas del ODS 5 son:

1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.

3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina.

4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y
el trabajo doméstico no remunerado mediante la
prestación de servicios públicos, la provisión de
infraestructuras y la formulación de políticas de
protección social, así como mediante la promoción de la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia,
según proceda en cada país.

5. Velar por la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles de la adopción de decisiones en la
vida política, económica y pública.

5. Velar por la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles de la adopción de decisiones en la
vida política, económica y pública.

6. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos, de
conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen.

7. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el
derecho a los recursos económicos en condiciones de
igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control
de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con
las leyes nacionales.

8. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en
particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de
la mujer.

9. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos
los niveles.

Eche un vistazo al vídeo de ONU Mujeres sobre la variedad de
temas que toca el ODS 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=nbhjXK2mMe8&feature=youtu.be

Además del específico ODS 5, otros ODS integran también
cuestiones de género de manera explícita. El ODS 8 se enfoca
en promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos, y más concretamente su meta número 5 especifica
que “para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. Y el
ODS 10 que se enfoca en reducir las desigualdades, y más
concretamente su meta número 2 específica que “para 2030,
potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica
u otra condición”.

De manera similar los objetivos 13, 14 y 15, enfocados en la
adopción de medidas que contrarresten el deterioro ambiental,
articulan medidas especiales ligadas a la inclusión de las
mujeres en las medidas para mitigar el daño en los
ecosistemas.

 Finalmente el Objetivo 16, contempla la promoción de
sociedades pacíficas e inclusivas, lo cual implícitamente abarca
medidas en pos del acceso a la justicia y la eliminación de
vulneraciones sistemáticas ligadas a la condición de género.
Para más información sobre la presencia de la Igualdad de
Género en la Agenda de desarrollo 2030, consulte el siguiente

documento: http:/ /www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
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2.4 ODS en Colombia

Desde el año 2000, el Estado Colombiano ha
adoptado una serie de medidas encaminadas a
incorporar los mandatos de la ONU con respecto al
desarrollo. En este sentido, buena parte de la política
pública de desarrollo ha estado sustentada en los
principios y compromisos internacionales.  De manera
particular, el actual plan de desarrollo nacional “Todos
por un nuevo país”, hace un diagnostico de los ejes
más importantes de intervención social, política y
económica, muchos de ellos ligados a la agenda post
2015, es decir, a los ODS.

Ahora bien, en términos de género, vale la pena
resaltar la forma en que la política pública nacional
para la equidad de las mujeres, establecida en 2012,
se articulaba con  el objetivo 3 de los ODM, resaltando
la equidad como un principio instrumental enfocado a
la eventual igualdad. Un año despúes se emitió el
Documento 161 del Consejo Nacional de Política
Económica y Social República de Colombia (CONPES)
sobre la equidad de las mujeres, el cualpresenta la
Política Pública Nacional de Equidad de Género y
precisa el plan de acción indicativo para el período
2013-2016, el cual incluye el Plan integral para
garantizar una vida libre de violencias.  Estos
documentos constituyen la politica nacional de género
y desarrollo vigente en Colombia a la fecha.  

Para mayor información relacionada con el marco de
aplicación de los ODS en Colombia por favor haga
click acá.

 Es innegable que el problema de violencias y el
conflicto atraviesa casi la totalidad de las
intervenciones en materia de género y desarrollo. A
ese punto dedicaremos especial atención en el módulo
tres. No obstante los invitamos a hacer ver  este video,
en el que usted encontrará un módulo ilustrativo sobre
la igualdad de género y la inclusión de diferentes
grupos poblacionales en el contexto colombiano.

  

En esta página usted podrá encontrar un centro de
recursos donde Naciones Unidas pone a disposición
una serie de herramientas específicas sobre género y
algunas relacionadas con otros elementos de la agenda
de desarrollo.

Además del específico ODS 5, otros ODS integran
también cuestiones de género de manera explícita. El
ODS 8 se enfoca en promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y
más concretamente su meta número 5 especifica que
“para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor”. Y el ODS 10 que se enfoca en reducir
las desigualdades, y más concretamente su meta
número 2 específica que “para 2030, potenciar y
promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición”.

De manera similar los objetivos 13, 14 y 15, enfocados
en la adopción de medidas que contrarresten el
deterioro ambiental, articulan medidas especiales
ligadas a la inclusión de las mujeres en las medidas
para mitigar el daño en los ecosistemas.

 Finalmente el Objetivo 16, contempla la promoción de
sociedades pacíficas e inclusivas, lo cual implícitamente
abarca medidas en pos del acceso a la justicia y la
eliminación de vulneraciones sistemáticas ligadas a la
condición de género. Para más información sobre la
presencia de la Igualdad de Género en la Agenda de
desarrollo 2030, consulte el siguiente documento: 

Reflexión

Eche un vistazo a la articulación de los diferentes elementos

de los ODS. Así mismo es impotante tener en cuenta qué

metas específicas de cada uno de los objetivos se relacionan

en extenso con la igualdad de género, más allá del objetivo 5.
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Introducción

Bienvenida/o al tercer módulo de la fase en línea del curso semipresencial para Puntos Focales

de Género del Sistema de la ONU en Colombia. En el primer módulo examinamos su rol como 

PFG, observamos cómo funciona el cambio organizacional y presentamos una visión general 

del marco internacional en el cual trabajamos como personal de la ONU; también tratamos la

política interna de la ONU sobre transversalización de género. En el segundo módulo, nos

centramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la forma en que el enfoque de género ha

sido incluido de manera transversal en la agenda de desarrollo posterior a 2015. Asimismo, se

incluyó material específico del contexto colombiano.

En el presente volumen nos centramos en los temas de mujer, paz, seguridad y asistencia

humanitaria. En este documento abordaremos los temas relacionados con la necesidad de

erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, explorando los diferentes tipos de violencia sea

esta cotidiana, como aquella ligada al conflicto o aquella que ocurre en el ámbito de la acción

humanitaria. Incluimos también un acápite aterrizado en el contexto colombiano en términos de

los antecedentes, estructura e inclusión de temas de género en las negociaciones de paz.

La información y herramientas presentadas deberían proporcionarle una base sólida para la

fase presencial del curso.
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1 ERRADICAR LA VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES Y

LAS NIÑAS
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Las Naciones Unidas aprobaron un plan mundial para la prevención y erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres y niñas en la 57ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que tuvo
lugar durante dos semanas en marzo de 2013. Miles de representantes de gobiernos, organizaciones
intergubernamentales, sociedad civil, sector privado y socios de la ONU, colaboraron en la redacción del documento
final durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York. Más de 130 Estados miembros
aprobaron el plan después de días de intenso debate alrededor de temas tales como el rol de hombres y mujeres en
el matrimonio, el aborto y los derechos de homosexuales.  

Las 'Conclusiones Aprobadas' de la Comisión, de 17 páginas, condenan categóricamente la violencia generalizada
contra mujeres y niñas, y exhorta a prestar más atención y tomar medidas aceleradas de prevención y respuesta.
(ONU Mujeres).

Las prioridades que incluye el documento son la prestación de servicios multisectoriales a sobrevivientes de
violencia: salud, apoyo psicológico y orientación, así como la necesidad de proteger el derecho a la salud sexual y
reproductiva.
Vea una copia de la declaración. 

Dado este contexto, el objetivo principal de esta sección es proporcionarle una serie de definiciones básicas sobre el
enfoque de género y de los distintos tipos de violencia de género y mostrar cómo se vinculan de manera amplia con
las cuestiones de mujeres, paz, seguridad y acción humanitaria. El propósito es ofrecerle información útil para su
trabajo como Punto Focal de Género, ya que la igualdad de género y la violencia de género son temas transversales
que deben ser considerado en el trabajo de todos los Equipos Locales (ELCs), organizaciones, las agencias de la
ONU y los socios en la acción humanitaria en las regiones.

1.1 Violencia basada en género (VBG)
La violencia basada en género se considera una forma
de discriminación contra la mujer y en extenso puede
afectar a diferentes personas que son subyugadas por
diferentes formas, en razón de su sexo, su identidad de
género y/o orientación sexual. No obstante, en este
documento nos centraremos en la violencia contra las
mujeres.  El artículo 1 de a DEVAW (Declaración de la
Eliminación de la violencia contra las mujeres, por sus
siglas en Ingles) define la violencia de género como
todo acto dirigido contra una mujer por el hecho de ser
mujer y todo tipo de violencia que afecte
desproporcionadamente a mujeres. Incluye actos que
infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual,
amenazas de hacer dichos actos, coerción y otras
privaciones de libertad. 

En el marco legal de Colombia, se define de acuerdo a
la ley 1257 a la violencia contra la mujer, como
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el
ámbito público o en el privado. A nivel nacional la
Consejería para la Equidad de la mujer, cuenta con un
buen recuento de definiciones y marco normativo que
puede ser consultado acá.
________________________________________________________________________
   Esta información fue adaptada de: http://ifsw.org/news/united-nations-approves-a-global-plan-
   to-end-gender-based-violence/
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La violencia física es un acto que intenta provocar o provoca dolor o daño físico. En su forma más extrema, la
violencia física lleva al feminicidio, que es la violencia que culmina con la muerte de la mujer.
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1.2 Tipos de Violencia
1.2.1 Violencia física

1.2.2 Violencia verbal
El abuso verbal puede abarcar menosprecio en privado o en presencia de otras personas, ridiculización, uso de
palabras soeces que sean especialmente incómodas para la interlocutora, amenazas de ejercer otras formas de
violencia contra la víctima o contra alguien o algo de su aprecio.

La violencia sexual incluye muchas acciones que se usan de manera similar en la esfera pública y la privada privado.
Algunos ejemplos son: violación, violación en el matrimonio e intento de violación. Otros tipos de actividad sexual
forzada incluyen: ser forzada a mirar los actos sexuales de otras personas o a realizar actos sexuales en presencia de
otras personas, ser forzada a tener sexo sin protección, acoso sexual, prácticas perniciosas y, en el caso de las
mujeres, abuso en relación a la reproducción (embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada).

1.2.3 Violencia sexual

1.2.4 Violencia psicológica
La violencia psicológica puede incluir, por ejemplo, conductas amenazantes que no necesariamente implican
violencia física ni abuso verbal. También se ejerce violencia psicológica cuando se mantiene a la víctima en
aislamiento o confinamiento, se le retiene información, o se mantiene en la ignorancia, etc.

1.2.5 Violencia socioeconómica
La violencia socioeconómica es causa y efecto, a la vez, de las relaciones de poder predominantes entre hombres y
mujeres en las sociedades. En la esfera privada esto se puede manifestar: quitándole a la víctima sus ganancias, no
permitiéndole tener un ingreso separado (condición de "ama de casa" forzada, trabajo no remunerado en el negocio
familiar), o ejerciendo violencia física que la incapacita para trabajar. En la esfera pública puede incluir negarle acceso
a la educación o trabajo (igualmente) remunerado, negarle acceso a los servicios, excluirla de ciertos trabajos, negarle
empleo o el ejercicio de derechos civiles, sociales o políticos.

1.2.6 Feminicidio
El feminicidio es el asesinato cometido hacia una mujer en razón de ser mujer. De acuerdo con la OMS/OPS el
feminicidio es perpetrado generalmente por hombres, aunque pueden existir casos donde hay participación de
mujeres. La mayor diferencia entre un homicidio corriente y un feminicidio radica en que la mayoría de éstos son
cometidos por parejas actuales o anteriores, que frecuentemente han incurrido con anterioridad en maltrato,
amenazas, intimidación, violencia sexual y otras vejaciones en las que la víctima está en desigualdad de poder o
recursos frente al victimario.

Uno de los mayores retos para reconocer el feminicidio como un delito específico radica en la dificultad de sustentar
la carga probatoria en el proceso investigativo, policial, documental y judicial. En muchos países el sistema
institucional no es capaz de reconocer y procesar adecuadamente los antecedentes y las circunstancias en las que el
feminicidio tiene lugar, puesto que se dan por descontado que la causalidad esté asociada a una razón de género o
se interpretan como “crímenes pasionales”.

Entre algunos de los tipos de feminicidio se encuentra el femicidio íntimo, aquel en el que la pareja formal, de hecho
o temporal, es el homicida. Según datos de la OMS cerca del 35% de los asesinatos de mujeres alrededor del mundo
han sido cometidos por sus parejas. Este tipo de feminicidio es una forma de violencia que repercute en el núcleo
familiar cuando los hijos de la pareja quedan huérfanos de madre y su padre es encarcelado.



MÓDULO 3

C U R S O  S E M I P R E S E N C I A L  P A R A  P F G  D E L  S I S T E M A  D E  L A  O N U  |  47

Existe otro tipo de femicidio no íntimo, en el que no existe una relación afectiva entre la víctima y el perpetrador.
Comúnmente tienen un componente de alta violencia sexual, la cual antecede la muerte de la mujer. El caso de Rosa
Elvira Cely, es emblemático en este sentido, así como lo son los más de 400 casos de mujeres asesinadas en Ciudad
de Juárez.

Actualmente investigadores de diferentes disciplinas han logrado acumular más información contextual y documental
sobre el feminicidio. El modelo para entender este tipo de violencia determina que está influenciada por factores que
operan en cuatro niveles: individual, relacional o familiar, comunitario y social/estructural .

En Colombia la ley 1761 de 2015, conocida como “Rosa Elvira Cely”, ratificada por la sala plena de la corte en junio
de 2016 consagra el feminicidio como un delito autónomo y busca garantizar la investigación y la sanción de actos
violentos contra las mujeres por motivos de género y discriminación; lo cual implica reconocerles como agravantes
del homicidio. Entre los elementos jurídicos a considerar dentro de este delito se encuentra el tipo de relación
existente entre víctima y victimario, el tipo y calidad de la violencia ejercida contra el cuerpo de la mujer, la
desigualdad de poder ejercida sobre la mujer y antecedentes de violencias de otro tipo.

________________________________________________________________________
   Más información en “comprender y abordar la violencia hacia las mujeres”     
   http://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_femicidio.pdf
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1.3 La violencia durante el ciclo de vida
de mujeres y niñas 

¿Sabía usted?
8.020 fueron víctimas de homicidio 2009 y 2014. 
43 niñas La mitad de las víctimas tienen entre 18 y
34 años con una tasa promedio más alta de
mujeres de 25 a 29 años.
Edad promedio 32,4 años (Tasa Modal 20 a 24
años) y en el quinquenio el mayor número de casos
se registró en la edad del 20 a 24 años 
Fueron asesinadas por año, con edades
comprendidas entre 0 y 9 años, y 144 niñas y
adolescentes por año, con edades entre los 10 y los
17 años. 
El 42.48 de las mujeres asesinadas contaba con un
nivel educativo de básico primario. 82% de las
víctimas no tenía educación básica secundaria
completa.
Los cinco departamentos del país con una tasa más
alta de homicidio de mujeres son: Guaviare, Arauca,
Meta, Valle del Cauca y Putumayo. Esto quiere
decir, que, si bien las cifras totales son más amplias
en las ciudades más pobladas, son las regiones
donde la violencia contra la mujer está más
extendida.

1.4 Alcance de la violencia

Generalmente solo sabemos el número de mujeres
que denuncian la violencia, que probablemente sea
mucho menor que el número total de mujeres que han
sufrido violencia. La prevalencia de la violencia contra
las mujeres y niñas es sumamente difícil de calcular
debido a su carácter oculto y al hecho de que está
subdenunciada.

Según los datos globales disponibles, entre 15 y 76%
de las mujeres son objeto de violencia física o sexual
en algún momento de su vida. La mayor parte de esta
violencia ocurre en el contexto de relaciones de pareja.
Muchas mujeres (de 9 a 70%) denuncian a su esposo
o pareja como perpetrador. No hay país en el mundo
en el cual las mujeres estén libres de violencia.

________________________________________________________________________
   Fuente: Heise, L. 1994. Violencia contra la mujer: La carga oculta sobre la salud. Documento
   de discusión. Washington D.C. Banco Mundial.
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Además de tener un impacto enormemente negativo
para las mujeres, la violencia de género tiene un
significante impacto económico negativo vinculado
con la atención médica de lesiones, pérdida de
productividad en el trabajo y pérdida de cuidadoras e
ingresos familiares en el caso de feminicidio. De
acuerdo con Medicina Legal, cada 13 minutos una
mujer es víctima a algún tipo de agresión.  En 2015,
por ejemplo 1007 mujeres fueron asesinadas y se
denunciaron más de 16 mil casos de violencia sexual a
mujeres. las principales víctimas fueron menores entre
los 10 y 14 años. 

Durante 2015 se presentaron un promedio de 205
agresiones al interior de las familias, donde se
combinan golpes con elementos contundentes con
múltiples mecanismos de agresión física.
Para más del 85% de las víctimas de violencia
familiar, el factor desencadenante de los hechos
violentos es “la violencia y el machismo”

La violencia de género también afecta a los niños y
hombres, aunque no al mismo grado. Los niños corren
riesgo de abuso sexual, ya sea incesto, agresión sexual
o manoseo por parte de personas conocidas o
extrañas. Los niños pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables son los que corren más
riesgo. Pero ningún grupo demográfico o de ningún
nivel de ingresos escapa a la VBG. Los hombres
también pueden ser violados por otros hombres y es 

menos probable que lo denuncien por vergüenza. Así
mismo en marco del conflicto se ha utilizado la
violencia sexual contra los hombres para ejercer poder
contra el enemigo, destruir su masculinidad, entre
otros factores.  Además, aproximadamente 10% del
abuso en la pareja es cometido por mujeres contra sus
parejas. Casi no existen servicios sociales para
hombres maltratados.

Más información sobre este tema en específico en el
estudio “Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar.
Colombia 2015.

Existe una permanente preocupación por el
aumento permanente en las cifras de violencia
intrafamiliar, violencia sexual y feminicidio en
Colombia.

1.5 No son sólo las mujeres y niñas

La violencia sexual constituye un delito grave que
ocurre en todas las sociedades tanto en situación de
conflicto como de paz. Sin embargo, las situaciones de
conflicto y los contextos humanitarios hacen que las
mujeres, adolescentes, niñas y niños sean más
vulnerables a la violencia sexual y sigan siendo la
mayor parte de las víctimas de este delito. En los
últimos años, ha habido una tendencia profundamente
perturbadora al uso de la violación sistemática como
arma para desmoralizar a las poblaciones en conflicto.

1.6 La violencia de género y el conflicto

Por ejemplo: ¿Sabía que entre 20.000 y 50.000
mujeres fueron violadas durante la guerra en Bosnia y
Herzegovina a principios de los años 90? Fue parte de
una política deliberada dirigida contra mujeres
musulmanas de esa área. Así mismo en Colombia, las
más de cinco décadas de conflicto ha afectado
desproporcionalmente a las mujeres y niñas como
victimas de violencia sexual en marco del conflicto.
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Fuente. Coalición 1325.

La trata de personas con fines de explotación sexual, u
otros fines, es un delito y una grave violación de los
derechos humanos. Las mujeres, niñas y niños son
particularmente vulnerables a la trata cuando viven en
zona de conflicto o después de un desastre natural.
Sin embargo, casi todos los países del mundo
padecen de la trata, ya sea como país de origen,
tránsito o destino de las víctimas. 

1.7 Trata de personas
Aunque es difícil cuantificar la escala mundial de la
trata de personas, se estima que hasta 2,5 millones de
personas al año son víctimas de la trata con fines de
prostitución, trabajo forzado, esclavitud o servidumbre.
El 80 por ciento de las víctimas detectadas son
mujeres y niñas.

La poca capacidad de las mujeres y niñas de negociar
el uso de protección o de rehusarse a tener sexo está
estrechamente vinculada a la alta prevalencia del VIH y
SIDA.

¿Sabía que el sexo no deseado tiene como
consecuencia mayor riesgo de abrasiones y sangrado
y facilita la transmisión del virus?

¿Que las mujeres golpeadas por sus parejas tienen
48% más probabilidad de ser infectadas con el VIH y
SIDA?

1.8 Vínculo entre la violencia de género
y el VIH /SIDA

Las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables al
sexo bajo coerción. Además, en algunos países hay un
mito que mantener relaciones sexuales con una mujer
virgen cura el VIH. Este mito ha provocado un aumento
de las violaciones de mujeres jóvenes y una mayor
incidencia de la transmisión del VIH entre este grupo
vulnerable.
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Los conflictos, los desastres naturales y las situaciones de crisis relacionadas tienen impactos profundamente
diferentes en mujeres, niñas, niños, hombres, niños de corta edad, adolescentes y personas mayores. Todos ellos
afrontan riesgos diferentes y, por lo tanto, son afectados y victimizados de manera distinta. Del mismo modo poseen
capacidades distintas para prepararse y hacer frente ante tales situaciones. Una acción humanitaria de calidad debe
tener en consideración dichas diferencias.

De acuerdo a la política de Género del Comité Permanente Inter-agencial (IASC 2009) y las Directrices del IASC en
Igualdad de Género (2005), la acción humanitaria debe estar centrada con un objetivo en alcanzar la igualdad de
género, asegurando que los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y hombres sean igualmente promovidos
y protegidos en la acción humanitaria.  Todos los componentes de igualdad de género deben ser incluidos:

Transversalización de género en todo el ciclo de programa humanitario
Empoderamiento de mujeres y niñas
Prevención y respuesta a VBG, incluyendo PSEA.

De igual modo la Cumbre Humanitaria Mundial (2016) promovió una serie de compromisos desde el más alto nivel
para asegurar la protección y el empoderamiento de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la acción humanitaria,
los cuáles se reflejan en el informe final del Secretario General: ¨La participación plena e igualitaria de las mujeres y
las niñas a todos los niveles deberá ser la norma¨.. ¨Empoderar a las mujeres y las niñas como agentes y líderes del
cambio, aumentando el apoyo a los grupos locales de mujeres para que participen significativamente en la acción
humanitaria¨

En Colombia las más de cinco décadas de conflicto armado han resultado en desplazamientos masivos, violaciones
de derechos humanos y limitadas oportunidades, con el país registrando actualmente más de 7 millones de
desplazados en todo el país, dentro de los cuáles la gran mayoría son mujeres. El conflicto ha afectado de manera
desproporcional a mujeres y niñas, quién son más vulnerables a situaciones de discriminación por género y riesgos
de violencia basada en género. Esta situación se ve agravada por los recurrentes desastres naturales que afectan a
país como la sequía en Guajira, las recientes inundaciones en Chocó, y crisis relacionadas como la situación
fronteriza con Venezuela, entre otros, tienen doble afectación en comunidades ya afectadas por el conflicto, dejando
en si en mayor vulnerabilidad y prioridad de respuesta mujeres, niñas, niños y personas de mayor edad en particular
de grupos étnicos.

Las afectaciones por género no solo son en base a vulnerabilidad ante hechos de violencia y protección, pero
también en la provisión y el acceso adecuado y adaptado de la ayuda humanitaria como lo es acceso seguro a
servicios de agua y saneamiento, albergues adecuados que garanticen privacidad y dignidad, alimentación de
acuerdo a las necesidades de cada persona y recuperación de medios de vida que promuevan la independencia
económica y rehabilitación. En Colombia todos los sectores y clúster han asumido una responsabilidad de garantizar
el enfoque transversal de género en todos sus planes de trabajo para el 2017 en el marco humanitario y de
transición.
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A pesar que el proceso de paz entre gobierno y FARC-EP prevé una disminución significativa en los desplazamientos
y afectaciones en la población y un gran paso hacia la paz del país, siguen aún amenazas latentes por la presencia
de otros grupos armados y bandas criminales, así como la reorganización de otros grupos que resultan en nuevas
dinámicas de conflicto y violencias, por lo que las necesidades humanitarias se mantienen con prioridad en paralelo
al proceso de construcción una paz duradera.

Ante este contexto, el Equipo Humanitario de País (EHP) ha desarrollado una serie de iniciativas para asegurar un
cumplimiento ante los compromisos globales y promover que la respuesta humanitaria en el país sea adecuada y
adaptada al contexto humanitario actual, y a las necesidades de cada grupo poblacional desde un enfoque de
género, edad y grupo étnico, con un objetivo a alcanzar la igualdad de género y la prevención y respuesta debida a
VBG a través del actuar humanitario. 
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Una de las iniciativas ha sido fortalecer la capacidad de análisis con enfoque de género en las respuestas
humanitarias, como lo es la evaluación rápida de necesidades multi-sectoriales (MIRA) a través de una serie de
herramientas complementarias con enfoque especifico en la afectación por género que se desarrollaron con apoyo
de la misión inter-agencial de GenCap, y que han sido adoptadas e implementadas por los ELCs, demostrando así un
mejor análisis de las crisis que afectan al país. Un análisis debido de género, edad y grupo étnico, y manejo de
información desagregada,  constituyen la base para una respuesta humanitaria más eficaz y eficiente, aumentando el
impacto de la acción humanitaria, y causando un menor número de efectos negativos involuntarios.

Así mismo el EHP ha adoptado un marcador de género en todas las propuestas de financiamiento humanitario, el
cual hace obligatorio a las organizaciones y agencias solicitantes unos mínimos en la inclusión de género y VBG en
las propuestas de proyectos humanitarios, los cuáles deben asegurar de modo transversal la inclusión de género o
promover acciones específicas dirigidas a la promoción de la igualdad de género.

El fortalecimiento de los Equipos Locales (ELCs) en igualdad de género, ha sido una prioridad, por lo que el EHP
conjunto con el UNCT aprobaron una estrategia de fortalecimiento de los ELCs en Igualdad de Género y VBG en el
accionar humanitario, paz y desarrollo, impulsada por el Grupo Inter-agencial de Género (GIG), GenCap y Subgrupo
de VBG. Esta estrategia identifica puntos focales por ELCs, así como asegura un compromiso ante la inclusión de
género y VBG en los planes de trabajo, y manejo de información y análisis con enfoque diferencial. 

La violencia basada en género (VBG) es un problema
de salud pública y derechos humanos de escala
internacional. En las crisis humanitarias existen
numerosos factores que exacerban los riesgos
relacionados con la VBG. Entre ellos cabe mencionar
la creciente militarización, la falta de protecciones
comunitarias y estatales, los desplazamientos, la
escasez de recursos básicos, la interrupción de los
servicios comunitarios, la alteración de las normas
culturales y de género, el deterioro de las relaciones y
el debilitamiento de las infraestructuras. En Colombia
las distintas formas de VBG han sido prevalentes en
las décadas de conflicto que ha vivido el país, en
particular el uso de la violencia sexual, principalmente
contra mujeres y niñas.

La interseccionalidad de variables come edad, estado
civil, pertenencia étnica y género tiende a incrementar
la vulnerabilidad frente a situaciones de discriminación
y violencia, exacerbadas por las crisis humanitarias.
Por ejemplo, es claro que la tensión escala entre las
parejas, lo cual acrecienta los casos de violencia
intrafamiliar, la pérdida de los bienes y recursos
económicos actúa como un “nivelador de clase” que

2.1 Violencia basada en género en la
acción humanitaria

 sin embargo no borra los antecedentes y orígenes,
con lo cual se sostienen ciertas jerarquías previas que
redundan en exclusión/discriminación y la
conglomeración de población en los
refugios/albergues temporales dificulta el
mantenimiento de la privacidad.

La violencia sexual con base género, está presente en
diferentes situaciones de emergencia. Es ampliamente
reconocido que en el conflicto colombiano, diferentes
actores armados han usado el cuerpo de las mujeres
como un campo de batalla, no sólo ocasionando
vejaciones en su identidad, persona física y
subjetividad, sino atacando indirectamente la
masculinidad de los hombres, desempoderados en su
capacidad de defender sus comunidades.  Muchas
mujeres sobrevivientes de este tipo de ataques, que
consecuentemente se han visto obligadas a
desplazarse de manera forzosa, han sido
revictimizadas en la ruta de atención posterior al
desalojo o eventualmente han sido nuevamente
víctimas de violencia sexual en los espacios de refugio
y albergue temporal. 
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«La expresión 'explotación sexual' se refiere a todo
abuso cometido o amenaza de abuso en una situación
de vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de
confianza, con propósitos sexuales, a los efectos,
aunque sin estar exclusivamente limitado a ellos, de
aprovecharse material, social o políticamente de la
explotación sexual de otra persona». (El Boletín del
Secretario General de Naciones Unidas en materia de
protección contra la explotación y el abuso sexuales
(PEAS) (ST/SGB/2003/13))

2.2 Explotación sexual y abuso (PSEA)
«La expresión 'abuso sexual' se refiere a toda intrusión
física cometida o amenaza de intrusión física de
carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones
de desigualdad o con coacción». (El Boletín del
Secretario General de Naciones Unidas en materia de
protección contra la explotación y el abuso sexuales
(PEAS) (ST/SGB/2003/13))

La respuesta a las distintas formas de VBG debe ser
multi-sectorial, eso quiere decir que requiere el actuar
de varios sectores y servicios para asegurar una
respuesta integral a la víctima/sobreviviente.

Los principales sectores son Salud, en particular ante
casos de violencia sexual, la victima debe acudir
dentro de las primeras 72hrs para tener acceso al kit
de cuidado de violencia sexual; apoyo sicosocial;
acceso a justicia servicios legales; seguridad a través
de la policía o defensor; y servicios de rehabilitación o
empoderamiento económico en particular en casos de
violencia intrafamiliar.

Cualquier intervención en prevención o respuesta a
VBG debe incorporar los siguientes principios:

2.3 Principios de respuesta a la VBG en
situaciones humanitarias

Enfoque centrado en las y los sobrevivientes (la
confidencialidad y el respeto de la voluntad del/la
sobreviviente)
Confidencialidad: Asegurar la protección de
sobrevivientes, testigos y fuentes de información;
garantizar que información es accesible solo a
aquellos autorizados a tener acceso 
Respeto: Las acciones y respuestas de todos los
actores serán guiadas por el respeto a todas las
decisiones, deseos, derechos y dignidad de los/las
sobrevivientes
Seguridad: Toda intervención debe garantizar la
seguridad de la víctima/sobreviviente en todo
momento desde el inicio de la identificación del
caso y en su procedimiento de respuesta.
No discriminación: Todos los servicios y actividades
deben ser accesibles sin importar la pertenecía
étnica, religiosa o de orientación sexual diversa.

Las nuevas directrices del Comité Permanente Inter-
agencial (IASC 2015) para la integración de las
intervenciones contra la violencia de género en la
acción humanitaria, claramente establecen como
principio de actuar que prevenir y responder a la VBG
es una responsabilidad compartida de todos los
actores humanitarios:  “Esperar o buscar datos
basados en la población sobre la magnitud real de la
VBG no debe ser una prioridad en las situaciones de
emergencia, dados los problemas de seguridad y
éticos que plantea su recopilación. Así pues, el
personal humanitario ha de asumir que la VBG tiene
lugar y amenaza a las poblaciones afectadas; debe
tratarla como un problema grave que pone en peligro
la vida de las personas; y tiene que tomar medidas,
existan o no «pruebas» concretas”. Colombia ha sido
uno de los países donde las nuevas directrices de VBG
del IASC han sido implementadas y se espera que
todos los sectores asuman los mínimos acordados por
esta en la mitigación de los riesgos de VBG.

Cabe resaltar que en Colombia se cuenta con un gran
marco legal e institucional para la respuesta a VBG, en
particular vinculados a la ley 1257 (Violencia contra la
mujer) y la ley 1448 (ley de víctimas del conflicto
armado). Pero a pesar de contar con las estructuras
institucionales, en el marco del conflicto y de
emergencias de desastres naturales, la capacidad de
las instituciones para responder ha sido limitada en
especial en zonas rurales apartadas o en control de
grupos armados. Existen rutas de atención
establecidas por el gobierno que enmarcan un actuar
por cada institución, aún así el acceso a las rutas en
situación de crisis humanitaria, es limitada.
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En el año 2009 se estableció en el marco del Grupo
Inter-agencial de Género (GIG) del SNU-Colombia un
grupo ad-hoc formado por las agencias ACNUR, ONU-
Derechos Humanos, ONU Mujeres, PNUD- Fondo de
Justicia Transicional (PNUD-FJT), UNFPA y UNICEF,
con el acompañamiento de la Oficina del Coordinador
Residente (OCR), cuya función era proveer insumos
sobre la situación de la violencia sexual relacionada
con el conflicto en Colombia. Estos insumos tenían el
propósito de alimentar el Informe Anual del Secretario
General (SG) sobre Violencia Sexual relacionada con
los conflictos, en seguimiento a lo acordado en la
Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas y subsiguientes.

En septiembre de 2013, a iniciativa de las agencias
UNFPA y ONU Mujeres, se acordó establecer este
grupo de forma permanente como sub-grupo del GIG
sobre VSX, ampliando su ámbito de acción a
actividades de coordinación e incidencia más allá de la
elaboración de insumos para el Informe del SG sobre
Violencia Sexual relacionada con el conflicto armado.

A mediados de 2014 se hizo latente la necesidad de
articular este sub-grupo del GIG sobre VSX con actores
humanitarios del Equipo Humanitario de País (EHP)
que trabajan estos temas en contextos humanitarios,
así como la necesidad de que se abordaran temas más
amplios de VBG más allá de la violencia sexual
relacionada con el conflicto armado. De forma paralela,
se recibió la expresión de interés por parte de ACNUR,
como agencia coordinadora del Clúster de Protección
dentro de la arquitectura humanitaria del EHP en
Colombia, de crear una instancia de coordinación que
tratara el tema de VSX en el marco de trabajo del
Clúster de Protección. 

2.4 Coordinación Multi-sectorial a la
VBG en la acción humanitaria:
Subgrupo de VBG

Con el fin de optimizar los espacios existentes, se
decidió partir del espacio ya existente del sub-grupo
del GIG sobre VSX y ampliar su radio de acción a
temas humanitarios. Para ello se añadiría un segundo
mandato al sub-grupo, para cuyo abordaje se
extendería la membresía a otros actores humanitarios
integrantes del Clúster de Protección que tuvieran
interés y mandato en trabajar esta temática. De esta
manera se evita duplicar espacios y se establece el
grupo de doble mandato (o “grupo híbrido”). Es decir,
el campo de acción de este Subgrupo involucra a
actores tanto del campo humanitario como del área de
desarrollo.

El proceso de creación de este grupo coincidió en el
tiempo con la visita de la Representante Especial del
Secretario General sobre Violencia Sexual (SRSG)
relacionada con el conflicto, la Sra. Zainab Hawa
Bangura (27 de febrero a 3 de marzo de 2015). En sus
conclusiones, la SRSG resaltó la necesidad de
establecer este grupo, al recomendar una mayor
coordinación dentro y entre las agencias del SNU-
Colombia y otros actores humanitarios que trabajan el
tema de VSX y VBG en Colombia. 
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2.4.2 Objetivos específicos 
a) Establecer acuerdos operativos y programáticos
entre los integrantes del Subgrupo de VBG, actores
e instancias humanitarias y de desarrollo, tanto en la
prevención de la VBG como en la protección y
atención integral a las víctimas de este tipo de
violencia. 
b) Identificar y analizar de manera conjunta las
tendencias regionales y nacionales de violencias de
género, en particular de la violencia sexual; así
como de la respuesta institucional en materia de
VBG. 
c)  Formar y proveer asistencia técnica a las
instituciones y los actores de la arquitectura
humanitaria, en la prevención, protección y atención
integral de las víctimas VBG, con énfasis en la
explotación y el abuso sexual contra mujeres, niñas,
niños, jóvenes y adolescentes.

Mejorar la coordinación programática y operativa de
los actores de la comunidad internacional4 y local5,
que trabajan en la prevención, protección y atención 

2.4.1 Objetivo general 

d)Movilizar recursos humanos, financieros y
técnicos para el desarrollo de acciones innovadoras
en la coordinación de actores, roles y competencias
para la prevención y la atención integral a las
víctimas VBG. 

El Subgrupo de VBG está actualmente liderado por
ONU Mujeres y UNFPA, tiene participación de
agencias de SNU y ONGs Internacionales, y tiene solo
presencia nacional, aunque a través de los puntos
focales de género, reforzará su actuar y presencia en
los territorios en coordinación con los grupos
temáticos de protección (GtP).

integral de las víctimas de VBG, con el fin último de
garantizar sus derechos. 
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3.1 Iniciativas de las Naciones Unidas
contra la Violencia Sexual en los
conflictos (Iniciativas de la ONU)

La Iniciativa de las Naciones Unidas contra la Violencia
Sexual en los Conflictos (Iniciativa de la ONU) une el
trabajo de 13 entidades de la ONU con el fin de
erradicar la violencia sexual en los contextos de
conflicto. Se trata de un esfuerzo concertado del
Sistema de la ONU para mejorar la coordinación y la 

distribución de responsabilidades, amplificar la
programación y promoción, y apoyar los esfuerzos
nacionales para prevenir la violencia sexual y
responder eficazmente a las necesidades de las
sobrevivientes.

DECEMBER 2016

3.2 Resolución 1325 del Consejo de
seguridad de la ONU 

El 31 de octubre de 2000, el Consejo de Seguridad
adoptó la Resolución (S/RES/1325) sobre mujeres,
paz y seguridad. La Resolución reafirma el importante
papel de las mujeres en la prevención y solución de
los conflictos, las negociaciones de paz, la
consolidación y mantenimiento de la paz, la respuesta
humanitaria y la reconstrucción post conflicto, y
subraya la importancia de que participen en pie de
igualdad e intervengan plenamente en todas las
iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento
de la paz y la seguridad. La Resolución 1325 exhorta a
aumentar la participación de las mujeres e incorporar
la 

perspectiva de género en todas las operaciones de
apoyo a la paz y seguridad. También insta a todas las
partes en un conflicto armado a que adopten medidas
especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la
violencia de género, particularmente la violación y
otras formas de abuso sexual en situaciones de
conflicto armado. La Resolución estipula un importante
número de mandatos operativos, con implicaciones
para los Estados miembros y las entidades del Sistema
de las Naciones Unidas.

DECEMBER 2016

3.2.1 Coordinación Interinstitucional para
implementar la resolución 1325
Para asegurar la colaboración y coordinación de todo
el Sistema de las Naciones Unidas en la
implementación de la Resolución del Consejo de
Seguridad, la Red Interinstitucional sobre Mujeres e
Igualdad de Género creó el Equipo de Tareas
Interinstitucional sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad,
presidido por la Asesora Especial en Cuestiones de
Género y Adelanto de la Mujer.
Más tarde fue sustituido por el Comité Permanente
sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad para responder a
la creciente demanda de apoyo continuo a la 

coordinación y coherencia del enfoque de la ONU en
la implementación (2011). Al mes de abril de 2011, los
miembros eran: UNDOCO, DAP, DIP, DOMP/DAAT,
FAO, OIM, OCAH, ACNUDH, ODA, OSA-Prevención del
Genocidio, OSRSG-CAAC, OSRSG-SVC, PBSO, PNUD,
UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNITAR, ONU
Mujeres y PMA. Las instituciones observadoras fueron:
La ONG, Grupo de Trabajo para La Mujer, La Paz y
Seguridad, el CICR y la OCDE.
Acá puede observar un video sobre la resolución 1325.
________________________________________________________________________
   http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/tfwpsecurity.htm. Consultado el 23-06-
2014.
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3.3 Resolución 1820 del Consejo de
Seguridad de la ONU
Esta Resolución fue aprobada unánimemente el 19 de
junio de 2008. Condena el uso de violencia sexual
como arma de guerra y declara que "la violación y
otras formas de violencia sexual pueden constituir un
crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un
acto constitutivo con respecto al genocidio".
Esta Resolución exige que "todas las partes en
conflictos armados pongan fin sin dilación y por
completo a todos los actos de violencia sexual contra
civiles, con efecto inmediato," y reitera su profunda
preocupación por el hecho de que, a pesar de su
repetida condena, los actos de violencia y abuso
sexual contra las mujeres y las niñas en situaciones de
conflicto armado, siguen ocurriendo y, en algunas
situaciones, se han vuelto sistemáticos y generalizados
y "han alcanzado un grado alarmante de brutalidad".

La resolución afirmó la intención del Consejo de
Seguridad de considerar, cuando establezca y renueve
regímenes de sanciones dirigidos específicamente a
un Estado, si procede aplicar medidas "selectivas y
graduales" contra las partes combatientes que
cometan violaciones y otras formas de violencia sexual
contra mujeres y niñas.

También observó que las mujeres y las niñas en
especial son objeto de actos de violencia sexual, 

incluso como "táctica de guerra destinada a humillar,
dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza
a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico".
El texto destaca que este tipo de violencia puede
agudizar significativamente los conflictos e impedir el
restablecimiento de la paz, y afirma la disposición del
Consejo de adoptar, cuando sea necesario, medidas
para hacer frente a la violencia sexual sistemática
dirigida deliberadamente contra civiles o como parte
de un ataque generalizado contra las poblaciones
civiles.

El Consejo exigió que todas las partes en conflictos
armados adopten de inmediato medidas apropiadas
para proteger a la población civil, lo que podría incluir,
entre otras cosas, la aplicación de medidas apropiadas
de disciplina militar y el cumplimiento del principio de
responsabilidad del mando, el adiestramiento de las
tropas bajo la prohibición categórica de todas las
formas de violencia sexual contra la población civil, la
refutación de mitos que alimenten la violencia sexual,
la verificación de antecedentes de las fuerzas armadas
y de seguridad para tener en cuenta su historial de
violencia sexual. 

DECEMBER 2016

La Resolución 1889 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas fue aprobada el 5 de octubre de
2009.

Con la adopción unánime de la Resolución 1889
(2009), el Consejo reafirmó su histórica Resolución
1325, del año 2000, sobre "mujeres, paz y seguridad",
y condenó la continua violencia sexual contra las
mujeres en situaciones de conflicto y post conflicto.
Instó a los Estados miembros, las entidades de las
Naciones Unidas, los donantes y la sociedad civil
a asegurar que la protección de las mujeres y su

empoderamiento sean tomados en cuenta durante la
evaluación de las necesidades posteriores a un
conflicto y la planificación, y sean incluidas en la
subsiguiente financiación y programación.

También se pidió a todas las partes involucradas en la
planificación de los programas de desarme,
desmovilización e integración, que tengan en cuenta
las necesidades de las mujeres y las niñas asociadas a
los grupos armados, así como las necesidades de sus
hijos.
________________________________________________________________________
   http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1820

3.4 Resolución 1889 del Consejo de
Seguridad de la ONU
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En el texto, el Consejo solicitó al Secretario General
que a los 12 meses presente un informe, centrado en
las mujeres en situaciones de post conflicto, y que
asegure la cooperación entre la/el Representante
Especial del Secretario General para la Cuestión de los
Niños y los Conflictos Armados y la/el Representante
Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos,
cuyo nombramiento había sido solicitado en la
Resolución 1888 de la semana anterior (2009).

Otras resoluciones relevantes en materia de mujeres,
paz y seguridad incluyen la 1960 y las más recientes
2106 y 2122. El conjunto de estas siete resoluciones
conforma la Agenda para las Mujeres, la Paz y la
Seguridad. Destaca la necesidad urgente de abordar la
participación de las mujeres en los procesos de
negociación y mantenimiento de la paz así como la
necesidad de protegerlas de las violaciones a sus
derechos durante y después del conflicto. 

DECEMBER 2016

3.4 Resolución 1889 del Consejo de
Seguridad de la ONU

________________________________________________________________________
   http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1820
   Véase: http://www.unwomen.org/en/about-  
   us/~/media/3A55D8A0FCB64F98997D99A95A616F6A.ashx

3.5 Cuestiones de género, conflicto y paz
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4.1 Antecedentes
El conflicto y la violencia colombianos son dos de los
temas más estudiados a nivel global y regional. Los
estudios sociales críticos han sido fundamentales en la
construcción de diferentes objetos de estudio
relacionados con el conflicto colombiano, su historia,
sus agentes y la interdependencia de entre las causas
estructurales y las coyunturas que le sostienen . Si bien
todos estos estudios han reconocido la victimización
específica hacia las mujeres, la inclusión de una
perspectiva de género en el análisis de la violencia y el
conflicto es un hecho relativamente reciente, (Meertens
1999). En consecuencia, tanto la producción
académica como buena parte de las intervenciones
sociales y de política pública enmarcadas dentro de
estudios sobre paz y conflicto, o bien carecen de un
enfoque de género, o se centran exclusivamente en las
mujeres.

Desde la década de los años 1940, Colombia ha
atravesado por un sinnúmero de procesos de
formación y desintegración de grupos violentos de
diferentes orígenes socio-económicos y con diversos
fines políticos y criminales; entre ellos: Guerrillas
marxistas, ejércitos ultraconservadores, grupos
armados al servicio del narcotráfico, ejércitos privados
paramilitares, milicias urbanas y delincuencia
organizada, sumados obviamente a las fuerzas del
Estado. Esta tensión entre múltiples actores del poder
ha tenido lugar en un territorio nacional, marcado por
grandes diferencias regionales y la dificultad de ejercer
soberanía  . Sin embargo, es imposible negar que el
conflicto violento ha tenido importantes y contundentes
consecuencias en la sociedad en general y en la
población femenina en particular. Si bien no se
desconoce que la mayoría de víctimas mortales han
sido hombres, son las mujeres sobrevivientes quienes
constituyen la mayor cantidad de víctimas del conflicto
como población desplazada y víctimas de violencia
sexual  .

Ahora bien, en el caso colombiano, como en el
proceso de resolución de otros conflictos, se ha
evidenciado una gran brecha entre la victimización y
afectaciones específicas a las mujeres y su poca
representación y participación en los espacios de
negociación por la paz.  
La participación de las mujeres es fundamental en los
procesos de construcción de la paz, no sólo como
representantes de las víctimas, sino como ciudadanas
que demandan la garantía de sus derechos y
propenden por la superación de las barreras
estructurales que perpetúan la desigualdad y ciertos
tipos de discriminación. En el caso de Colombia, es de
resaltar cómo organizaciones de base articuladas a
través de diferentes procesos organizativos como La
Ruta pacífica de las Mujeres, la Asociación de mujeres
de Oriente Antioqueño (AMOR), la Red Nacional de
Mujeres y la Iniciativa de mujeres por la paz entre
otras, han sido sustanciales en la incorporación y
reconocimiento del papel de las mujeres y la
transversalización de género en iniciativas de
construcción de paz .
En este video usted podrá ver experiencias de
lideresas comprometidas con la construcción de la
paz. 
________________________________________________________________________
   Trabajos clásicos sobre la violencia en Colombia como Falls, O. Guzmán, G, y Umaña (1962)
   La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.
   Sánchez, G y Meertens D. (1983) Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la
   violencia en Colombia. Bogotá. Editorial Ancora editores. Pecault, Daniel (2001) Orden y
   violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. Bogotá: Editorial Norma.
   La compilación más reciente: Centro Nacional de Memoria Histórica- CNMH (2013) ¡Basta
   Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad. Resumen. Bogotá: Pro-Off Set.
   Guzman Op cit,  CNMH 2013
   La violencia sexual como arma de guerra ha sido ámpliamente documentada en diferentes  
   conflictos tanto históricos como contemporaneos. Si bien, el sentido común y la evidencia
   numérica resalta la victimización ejercida hacia las mujeres, hoy sabemos y podemos
   reconocer que los hombres también han sido víctimas de violencia sexual en el marco de los
   conflictos. Sin embargo, este continúa siendo uno de los temas más tabú dentro del estudio
   de la violencia con base en género.
   Para más información al respecto ver Lopez Castañeda, D., & Myrttinen, H. (2015).
   Repensando Identidades y poder; Género y construcción de la paz en Colombia. Londres.
   International Alert en http://international-
   alert.org/sites/default/files/Gender_RethinkingGenderPeacebuildingColombia_SP_2015.pdf  
   y la compilación histórica de los movimientos de mujeres en la construcción de paz
   elaborada por humanas colombia http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=71
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4.2 Contribuciones del trabajo previo de ONU Mujeres en Colombia en materia de
Mujeres, Paz y Seguridad

Apoyo al desarrollo del Sistema de Alertas Tempranas con perspectiva de género dentro de la Defensoría del
Pueblo.

Apoyo a procesos de recuperación de la memoria histórica desde las voces de las mujeres con Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación y Centro Nacional Memoria Histórica.

Apoyo en la incorporación de la perspectiva de género dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
(Ley 1448 de 2011)

Apoyo a la incorporación de la perspectiva de género en la nueva institucionalidad creada por la Ley de
Víctimas.

Promoción y apoyo a la participación de mujeres y a la integración del enfoque de género en los espacios de
consulta ciudadana para contribuir al fin del conflicto (Mesas regionales y Foros nacionales) y Cumbre Nacional
de Mujeres y Paz.
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A P O Y O  A  L A  A D O P C I Ó N  D E

E S T Á N D A R E S  I N T E R N A C I O N A L E S

S O B R E  M U J E R E S ,  P A Z  Y

S E G U R I D A D  A  T R A V É S  D E

M A R C O S  N O R M A T I V O S  Y

P R O C E S O S  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N

E N  M A T E R I A  D E  J U S T I C I A

T R A N S I C I O N A L  Y

C O N S T R U C C I Ó N  D E  P A Z .

A R T I C U L A C I Ó N  C O N  E L  S N U  P A R A

P R O M O V E R  L A  L U C H A  C O N T R A  L A

I M P U N I D A D  Y  E L  L I D E R A Z G O  D E

L A S  M U J E R E S  E N  P R O C E S O S  D E

J U S T I C I A  T R A N S I C I O N A L  Y

C O N S T R U C C I Ó N  D E  P A Z

A P O Y O  A L  F O R T A L E C I M I E N T O  D E

S I S T E M A S  D E  M O N I T O R E O  S O B R E

L A  S I T U A C I Ó N  D E  L A S  M U J E R E S  Y

S U S  D E R E C H O S  Y  A P O Y O  A

P R O C E S O S  D E  V E R D A D .

APOYO A LA INCLUSIÓN DE

MEDIDAS QUE GARANTICEN LOS

DERECHOS DE LAS MUJERES, SU

PARTICIPACIÓN Y SU PROTECCIÓN

EN EL MARCO DE PROCESOS DE

PAZ, RECUPERACIÓN Y

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y

JUSTICIA TRANSICIONAL.

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE

MEDIDAS DE JUSTICIA

TRANSICIONAL CON ENFOQUE DE

GÉNERO. ÉNFASIS EN ANÁLISIS DE

CONTEXTO, PRIORIZACIÓN DE

CASOS, VIOLENCIA SEXUAL Y

PROTECCIÓN.

F O R T A L E C I M I E N T O  D E

I N S T I T U C I O N E S  C L A V E S  P A R A  L A

I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  M E D I D A S

D E  R E P A R A C I Ó N

T R A N S F O R M A D O R A .  É N F A S I S  E N

R E S T I T U C I Ó N  D E  T I E R R A S ,

R E P A R A C I Ó N  C O L E C T I V A  Y

G R U P O S  É T N I C O S .

D I S E Ñ O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E

P R O C E S O S  D E  D E S A R M E ,

D E S M O V I L I Z A C I Ó N  Y

R E I N T E G R A C I Ó N  ( D D R ) ,  Y

A P O Y O  E N  A N Á L I S I S  Y  C O N T R O L

D E  L O S  E F E C T O S  D E  L O S

P R O C E S O S  D E  D D R  E N  L A  V I D A

D E  L A S  M U J E R E S .

V I S I B I L I D A D  P O L Í T I C A  Y  S O C I A L

D E  L A  I M P O R T A N C I A  D E L

D I S E Ñ O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E

P O L Í T I C A S  D E  S E G U R I D A D  C O N

E N F O Q U E  D E  G É N E R O  Y  C O N

A C T I V A  P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L A S

M U J E R E S .

A D O P C I Ó N  E  I M P L E M E N T A C I Ó N

D E  C O M P R O M I S O S  D E  G É N E R O

E N  L A  A C C I Ó N  H U M A N I T A R I A .

R U T A  P A R A  L A

I M P L E M E N T A C I Ó N  D E

H E R R A M I E N T A S  D E  G É N E R O

P A R A  L A  R E S P U E S T A  F R E N T E  A

N E C E S I D A D E S  D E  M U J E R E S  Y

N I Ñ A S ,  E N  L O S  M E C A N I S M O S  D E

C O O R D I N A C I Ó N  D E L  S N U  E N

A S P E C T O S  H U M A N I T A R I O S .
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4.4 Género y negociaciones de Paz
Desde el inicio de las conversaciones en la Habana
entre el Gobierno colombiano y las FARC- EP, hubo
serias críticas a la casi total ausencia de mujeres en la
mesa de negociación; más allá de la presencia de una
mujer en cada lado de la mesa, se hacía claro que no
se había planificado la inclusión de las mujeres en este
espacio. Si bien, se hacía eco de las directrices
internacionales en materia de mujer, paz y seguridad
(Resolución 1325) ciertamente la falta de participación
y representación femenina fue notoria. 

Paulatinamente fueron sumando mujeres de ambos
lados de la negociación para finalmente instalar una
subcomisión de género, que desde septiembre de
2014 discutió a profundidad la necesidad de
incorporar no sólo un enfoque de género sino
conjugarlo con una perspectiva diferencial (en
términos étnicos/ etarios /regionales /educativos etc.)
y territorial.

4.4.1 Cronología de la incorporación de las
mujeres al proceso de paz
A continuación se presenta un compilado de datos claves sobre la participación de las mujeres en las negociaciones
de paz con las FARC- EP
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4.4.2 Participación de las mujeres en delegaciones de la
mesa de conversaciones
Entre agosto y diciembre de 2014, cinco delegaciones de las víctimas viajaron a la mesa de conversaciones de paz
de La Habana. Un total de 60 víctimas (36 mujeres y 24 hombres) fueron escuchadas por las partes en dialogo.

En el marco de la negociación también participaron hombres y mujeres representantes de movimientos, instituciones
y organizaciones brindando su experticia en torno a la integración del género en la resolución de los conflictos. Así
mismo, en mayo de 2016 se realizó el encuentro entre un grupo de mujeres excombatientes de varios conflictos en
el mundo con los equipos de negociación, para intercambiar ideas sobre las experiencias y resultados de otros
procesos de paz en cuanto a la dejación de armas y la reincorporación a la vida política, económica y social de cada
uno de los países.
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4.4.3 El enfoque de género y los derechos de
las mujeres en la negociación entre el               
gobierno colombiano y las FARC - EP 
Como resultado del intenso trabajo de la subcomisión
de género en el ámbito de la negociación entre las
partes se incluyen los siguientes puntos.

Se ha estipulado que la RRI debe apuntar a una
transformación de la realidad rural, que articule las
regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad y
asegure el disfrute de los derechos de la ciudadanía
con enfoque de género y como consecuencia
garantice la no repetición del conflicto y la erradicación
de la violencia” (pago 8). Así se ha introducido el
principio de lucha contra la desigualdad estructural de
género, que ha invisibilizado el trabajo rural de las
mujeres y las victimizaciones específicas en razón de
su condición. Posteriormente se reitera que todos los
planes y programas de implementación de la RRI
deben aplicar un enfoque “territorial, diferencial y de
género” que reconozca las necesidades y
particularidades de cada sector social, “incluyendo
personas con orientación sexual e identidad de género
diversa”. En este sentido, la igualdad de género es un
principio filosófico y constitutivo de la RRI:

4.4.3.1 “Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma
Rural Integral”

De manera complementaria, el enfoque de género es
también entendido como un medio para alcanzar “el
bienestar y buen vivir” de diferentes poblaciones en
ejercicio de su autodeterminación y ciudadanía. 

En la parte de implementación se estipula que la
desagregación por sexo de la población es un
elemento clave para contar con información socio-
demográfica clara, la cual además servirá de base para
la elaboración de “planes de acción para la
transformación regional” y el plan nacional, el cual
incluye un amplio abanico de elementos tanto
materiales (infraestructura, riego etc.) como sociales
(Salud, educación y vivienda).

Igualdad y enfoque de género: Reconocimiento de las
mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de
derechos que, independientemente de su estado civil,
relación familiar o comunitaria, tienen acceso en
condiciones de igualdad con respecto a los hombres a
la propiedad de la tierra y proyectos productivos,
opciones de financiamiento, infraestructura, servicios
técnicos y formación, entre otros; atendiendo las
condiciones sociales e institucionales que han
impedido a las mujeres acceder a activos productivos y
bienes públicos y sociales. 

Este reconocimiento implica la adopción de medidas
específicas en la planeación, ejecución y seguimiento
a los planes y programas contemplados en este
acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta
las necesidades específicas y condiciones diferenciales
de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital,
afectaciones y necesidades (enfoque de género)
(pag10).
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Se parte del reconocimiento de que en Colombia
existen una serie de barreras sociales e institucionales
que han impedido una amplia y democrática
participación política, en razón de “condiciones
estructurales de exclusión, subordinación y
discriminación de género” (pág. 30). En este sentido el
enfoque de género constituye un elemento central
dentro de las garantías de seguridad para el ejercicio
de la política, la defensa de los derechos humanos y la
participación en movimientos sociales.

En el apartado de mecanismos, se tiene en cuenta que
la equidad de género es una estrategia para ampliar la
participación ciudadana y la representatividad social y
organizativa. Así se constata la creación de un Consejo
Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, de
naturaleza plural, con representación de las partes y la
sociedad civil. Dentro de la promoción de canales de
participación ciudadana a través de medios de
comunicación, se establecer que es necesario que la
igualdad de género, así como el reconocimiento pleno
de la colectividad LGTB, sin mérito de discriminación o
estigmatización. Dentro de las acciones específicas se
invita a la construcción de presupuestos sensibles al
género y acciones en pro de la defensa de los
derechos de las mujeres. En lo relacionado con la
participación y promoción democrática se invita a una
promoción del ejercicio ampliamente participativo de
diagnóstico con enfoque de género, de los obstáculos

4.4.3.2 “Participación política: Apertura democrática
para construir la paz” 

que enfrentan estas poblaciones en el ejercicio del
derecho al voto, y adoptar las medidas correctivas
correspondientes.

En términos de una proyección futura de cara a la
transformación de la cultura democrática y
participativa, se encuentra uno de los puntos de
desató polémica en cuanto  a la promoción de los
valores democráticos, de la participación política y de
sus mecanismos, para garantizar y fomentar su
conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio
de los derechos consagrados constitucionalmente, a
través de campañas en medios de comunicación y
talleres de capacitación. Este punto hace especial
énfasis en las poblaciones más vulnerables, así como
en la población campesina, en las mujeres, las
comunidades indígenas y afrodescendientes y la
población LGBTI. Para muchos, el hecho de que estas
campañas tengan como finalidad combatir el sexismo
y las múltiples formas de discriminación, incluidas
aquellas en razón del género y la orientación sexual y
la identidad de género diversa, ha sido objeto de
críticas por parte de los actores más conservadores de
la sociedad.

En este acápite de la negociación, las partes afirman
su rechazo a las formas de discriminación contra la
mujer y reafirman su agencia política, abogando por la
adopción de acciones afirmativas para fortalecer el
liderazgo y la participación

4.4.3.3 “Solución al Problema de las Drogas ilícitas”
Este punto de la negociación reconoce que el conflicto
interno colombiano, es en gran parte resultado y
causante dela aparición de los cultivos de uso ilícito
como un combustible y capital financiero que sostiene
la situación de violencia. En este sentido se reconoce
abiertamente que el problema de las drogas ilícitas ha
sido indirectamente un disparador de la violencia en
razón de género.
De otro lado, más allá del tema de la producción, se
aborda el tema del consumo, el cual se espera abordar
desde una política de promoción en salud, prevención
y reducción del daño, con enfoque de género centrado
en las necesidades específicas del territorio.
Paralelamente uno de los objetivos de este punto de

negociación aboga por la investigación con
perspectiva de género sobre el tema de las mujeres
ligadas al tema de cultivos de uso ilícito. Este punto
más allá de abrir un espacio para la construcción del
conocimiento, busca dar elementos de base para el
empoderamiento de las mujeres y su integración en los
procesos de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los planes integrales de sustitución y
desarrollo alternativo, así como la lucha contra la
violencia sexual y de género asociada al tema de
drogas. También se tiene en cuenta que el enfoque de
género es un punto central en las acciones
complementarias de rehabilitación e inserción social
de personas consumidoras.
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Como antecedente, en el año 2015 el informe de la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
convivencia y la no repetición” contó con la
participación de una importante investigadora quien
dio visibilidad al tema de las víctimas mujeres.

Ahora bien, dentro del sistema integral de Verdad,
Justicia, Reparación y no repetición, se incorpora el
enfoque diferencial y de género como un principio
orientador y articulador de las acciones del sistema.

En este sentido uno de los puntos más importantes
tiene que ver con la misión de esclarecer la verdad
sobre lo ocurrido, contribuyendo así al entendimiento
de las múltiples violencias que ha experimentado la
población con un enfoque de género y etario; en
segundo término la comisión se empeña en el
reconocimiento pleno en derechos y ciudadanía de las
víctimas, con lo que se reconocen las particularidades
específicas dentro de las cuales las víctimas, hombres
y mujeres, son incorporados al grueso de víctimas
desde sus experiencias específicas. Punto seguido, la
comisión ha de trabajar en temas específicos de
convivencia en los territorios, dentro de la cual, la
equidad de género y la cultura democrática son
elementos esenciales para el ejercicio y acción de la
comisión. Consecuentemente, la adopción de un
enfoque diferencial y de género que reconozca las
particularidades socio-culturales y demográficas de las
diferentes poblaciones afectadas por el conflicto; no
solo mujeres en general sino en particular por grupos
étnicos, gremiales, sectores económicos etc. Su
finalidad es que esto se contribuya además a que la
sociedad colombiana haga conciencia sobre las
formas específicas en que el conflicto reprodujo
mecanismos históricos de discriminación y
estereotipos de género, como un primer paso
fundamental para tener una sociedad más justa e
incluyente. 

4.4.3.4 “Victimas del conflicto”
En lo relacionado con la jurisdicción especial de paz,
mecanismo especial para la aplicación de la justicia
transicional donde se le ha da dar especial énfasis a
las necesidades de las mujeres víctimas, niñas y niños,
al reconocer que son ellos y ellas quienes constituyen
la mayoría de víctimas quienes por demás han sufrido
los efectos más graves en términos de violaciones
específicas en el marco del conflicto: " Las
reparaciones deben responder al llamado de las
Naciones Unidas que todo acuerdo de paz debe
adoptar una perspectiva de género, reconociendo las
medidas de reparación y restauración, el sufrimiento
especial de las mujeres, y la importancia de su
participación activa y equitativa en el componente de
justicia transicional.

En lo relacionado con las reparaciones colectivas, los
planes nacionales han de contar con un enfoque de
género, el cual será aplicado a organizaciones de
mujeres,  movimientos sociales y políticos.  El enfoque
de género también será parte constitutiva de los
programas colectivos de retorno de personas en
situación de desplazamiento interno y exterior.
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4.5 Resultados parciales del informe
global de la Res 1325, tras 15 años de
su lanzamiento
El Informe Global “Prevenir los conflictos, transformar
la Justicia, garantizar la paz” realizado para el 15°
aniversario de la Resolución 1325, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, reúne estudios que
demuestran que  la participación de las mujeres, en
todos los niveles, es fundamental para alcanzar y
sostener los procesos de paz y su consolidación.

Este Estudio describe el período de la consolidación
de la paz como una oportunidad para transformar las
sociedades y lograr la igualdad de género a través de
la creación de economías e instituciones que trabajen
en hacerle frente a los desafíos específicos que
enfrentan las mujeres.

El informe además hace énfasis en:

Este hallazgo se ve complementado por un análisis
estadístico reciente en cuyo marco se estudiaron 181
acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2012.

Como parte de su mandato de ayudar a los Estados
miembros el cumplimiento de sus compromisos
internacionales en virtud de la CEDAW, la Plataforma de
Acción de Beijing, y las resoluciones del Consejo de
Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, el Sistema
de Naciones Unidas, y en particular de ONU Mujeres,
han emprendido una serie de iniciativas dentro del
marco de su trabajo orientado a promover la
consolidación de la paz de género que respondan a las
conversaciones de paz de Colombia.

Estas iniciativas han contribuido a las actividades de
promoción dirigidas a posicionar los derechos de la
mujer como parte de la agenda de las conversaciones
de paz y la solicitud de la presencia de las mujeres en la
mesa de negociación.

La participación de las mujeres aumenta en un 20%
la probabilidad de que un acuerdo de paz dure por
lo menos dos años, y en un 35% la probabilidad de
que un acuerdo de paz dure 15 años.
Los acuerdos de paz son unos 64% menos
propensos a fallar cuando participan representantes
de la sociedad civil.
Los procesos de paz en los que participaban
mujeres en calidad de testigos, firmantes,
mediadoras y/o negociadoras registraban un
incremento del 20% en la probabilidad de alcanzar
un acuerdo de paz que perdurase, como mínimo,
dos años.  Este porcentaje aumenta a lo largo del
tiempo, ya que la probabilidad de lograr un acuerdo
de paz que dure 15 años crece un 35%. Además, la
participación de las mujeres en la toma de
decisiones conlleva a un cambio más significativo.



MÓDULO 3

Preguntas disparadoras
¿cuáles son las formas más frecuentes de violencia basada en género en su región? ¿qué respuestas
institucionales se han dado para afrontarlo?

¿conoce usted el término continnum de violencia? ¿Sabe cómo se aplica dentro del contexto
colombiano?

¿cómo se pueden articular las políticas de género y desarrollo con las de atención humanitaria?
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El feminicidio es:

a. El homicidio de una mujer por parte de un actor armado
b. El hom icidio de una mujer por razones de género
c. El hom icidio de una mujer por part e de su pareja o expareja por razones relacionadas con el m a ltra to y el con trol
d. El asesinato de una mujer con fines de aterrorizar a una población

Señale entre los siguientes cuales son principios  de la prevención o respuesta de la VBG en contextos
humanitarios:

a. La atención inmediata en la que cada agencia y entidad actúa en su área de trabajo

b. Asegurar la prot ección de sobrevivien t es y t est igos con énfasis en la confidencia lidad de da tos
c. La iden t ificación de ru t as de evacuación y m anejo coordinado de medios de transport e
d. No discriminación donde todos los servicios y actividades deben ser accesibles sin importar la pertenencia
étnica, religiosa u orientación sexual

Señale cuales de los siguientes puntos son resultados de la implementación de la resolución 1325

a. La part icipación de las mujeres aumen t a en un 20% la probabilidad de que el acuerdo de paz dure a l menos dos

años m ás y un 35% la probabilidad de a lcanzar un acuerdo de paz
b. La negociación en la que se incluye el enfoque de género puede involucrar activamente a las mujeres
combatientes como figuras políticas en el postconflicto

c. Los acuerdos de paz son 64% menos propensos de fa llar cuando part icipan represen t an t es de la sociedad civil
d. Los procesos de negociación en los que las víctimas tienen vocería se logran más y mejores condenas contra los
perpetradores

Señale cuales de las siguientes son cuestiones a tener en cuenta en la agenda de género, conflicto y paz

a. Desarme

b. Negociación
c. Reclutamiento
d. Castigo y confinamiento

Señale cuales son resoluciones del consejo de seguridad relacionadas con género y conflicto

a. resolución 1572

b. resolución 1820

c. resolución 1774

d. resolución 1889

QUIZ
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