
UCV HACER ISSN IMPRESO: 2305-8552 
ISSN ELECTRÓNICO: 2414-8695 

Revista de Investigación y Cultura - Universidad César Vallejo 

UCV HACER Rev. Inv. Cult. Volumen 11, Número 1, Enero - Marzo 2022 
Chiclayo - Lambayeque - Perú 

Creation of peace scenarios in women victims of the armed conflict in Colombia-Case of Bogotá. A 

look from the state of the art 

GUTIERREZ MEJÍA, Diana Patricia1; CASTRO RICO, María Alexandra2;  

LOPEZ LOPEZ, Mildred Karola3 

1Universidad Santo Tomás; 2Corporación Universitaria Iberoamericana; 3Corporación Universitaria UNITEC 

RESUMEN 
El presente trabajo aborda el estado del arte y el piloto realizado en la ciudad de Bogotá con la ayuda de la 

fundación “Una Mirada al Cielo”, como una primera fase de un macroproyecto dentro del cual tiene como 

uno de sus objetivos establecer estrategias para la creación de escenarios de paz en mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Mediante una tecnología mixta se logra establecer que dentro de la categoría 

de análisis de construcción de paz se debe incluir la justicia transicional, emprendimiento, mientras que la 
categoría de las afectaciones en las mujeres a partir del conflicto armado se debe incluir: el Proyecto de vida, la salud, 

la familia, las relaciones de género e Impunidad. En cuanto a la prueba piloto permite identificar que el 60% de las 

mujeres encuestadas son madres cabeza de familia, el 75% son emprendedoras, quienes desarrollan estos proyectos 

por: necesidad de obtener ingresos extra, desempleo y crecer profesionalmente. Es así como el emprendimiento puede 

ser una alternativa articulada a políticas y estrategias para el fomento del trabajo con enfoque de género, como un 

aporte a la construcción de escenarios de paz y al logro de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el 

cinco (5): Igualdad de Género, el ocho (8): Trabajo Decente y Crecimiento Económico y el dieciséis (16): Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas, entre otros.  
Palabras clave: Construcción de paz, afectaciones, resiliencia, emprendimiento, desarrollo sostenible. 

ABSTRACT 
This paper presents the state of the art and the pilot executed out in the city of Bogotá with the help of the 

foundation "Una Mirada al Cielo", as a first phase of a macroproject within which one of its objectives is 

to establish strategies for the creation of peace scenarios for women victims of the armed conflict in 

Colombia. Through a mixed technology, it is possible to establish that within the category of peacebuilding 

analysis, transitional justice, entrepreneurship should be included, while the category of the effects on 

women from the armed conflict should include: the life project, health, family, gender relations and 

impunity. Regarding the pilot test, it allows identifying that 60% of the women surveyed are mothers head 

of the family, 75% are entrepreneurs, who develop these projects due to: the need to obtain extra income, 

unemployment and professional growth. Entrepreneurship can be an articulated alternative to policies and 

strategies for the promotion of work with a gender perspective, as a contribution to the construction of 

peace scenarios and to the achievement of some of the Sustainable Development  Goals  such  as  five  (5):  

Equality of Gender,  eight  (8):  Decent  Work  and  Economic Growth and sixteen (16): Peace, Justice 

and Solid Institutions, among others. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este artículo se enmarca en el análisis del piloto 

realizado en la ciudad de Bogotá y la realización 

del estado del arte realizado entorno a la 

construcción de escenarios de paz, la cual se 

realiza bajo un enfoque metodológico mixto, en el 

cual se busca crear una estrategia que permita la 

creación de escenarios de Paz en Mujeres 

Víctimas del Conflicto Armado en el país a partir 

de los ODS, tomando como categorías 

principales, las afectaciones que sufren las 

mujeres, la resiliencia, construcción de paz y 

desarrollo sostenible. La investigación nace a raíz 

de las problemáticas alrededor del conflicto 

armado en Colombia, el cual se ha generado por 

innumerables guerras civiles y violentos 

enfrentamientos por la lucha por la tierra, 

desencadenando desigualdades sociales, opresión 

por parte de los grupos subversivos y 

confrontaciones con el Gobierno, acusándosele de 

fallar a la hora de generar espacios propicios para 

satisfacer necesidades básicas como alimentación, 

salud y educación, por lo que se legitima el 

derecho a la rebelión de los ciudadanos y explica 

el surgimiento de la insurgencia. 

 

Esto ha traído consigo graves consecuencias a la 

población como crisis humanitarias y sociales, 

desplazamientos forzados masivos, violación de 

los derechos humanos, homicidios, secuestros, 

desapariciones, miedo, pobreza y perdida de la 

libertad. Esta situación se ha presentado por más 

de 50 años dándose diferentes procesos de paz en 

la búsqueda de la reconciliación, justicia, verdad y 

reparación. Estos procesos han generado un 

desgaste social, político y económico para el país, 

por lo que es de interés para esta investigación 

generar una articulación entre las cuatro 

categorías establecidas: Construcción de paz, 

afectaciones por el conflicto armado, resiliencia y 

desarrollo sostenible, con el fin de aportar al 

proceso de posconflicto que vive y puede vivir el 

país. 

 

Como primera medida se abordan artículos 

desarrollados alrededor de la construcción de paz, 

debido a que se considera como un factor 

importante para generar escenarios pacíficos y 

consolidar una paz duradera. Según Cabello y 

Karen Quiñones (2018) en su documento “La 

relevancia de la perspectiva territorial y femenina 

en la construcción de paz en Colombia”, 

desarrollan un instrumento cualitativo que    

consiste en  una entrevista a profundidad 

semiestructurada, la cual les permitió determinar 

la paz como un asunto de ciudadanos y no de 

Estado, aunque no se evidencian aportes sobre las 

mujeres como parte de la construcción de paz en 

el país, por lo que se deben buscar más escenarios 

participativos para su empoderamiento y lideren 

proyectos que fortalezcan y prioricen la 

necesidades de su comunidad que se vio afectada 

por el conflicto. Los autores afirman que se 

requiere que los avances logrados a través de la 

teorización de la paz se materialicen de tal manera 

que la construcción de esta sea un proceso que 

concierne a todos los ciudadanos involucre a las 

mujeres no solo desde la esfera política sino desde 

su cotidianidad (Cabello & Quiñones, 2018). 

 

Adicional a esto, proponen descentralizar la 

construcción de paz, otorgando un mayor grado 

de participación a las regiones del país en los 

aspectos sociales, económicos y culturales de su 

interés particular y criterios de priorización que 

agilicen atender a la población vulnerable y 

víctimas directas del conflicto. Cabe resaltar que 

departamentos como la Guajira y el Caquetá están 

apostando a la construcción de paz, con ayuda del 

PNUD en el desarrollo de un proyecto sostenible 

enfocado a la construcción del desarrollo, paz y 

cultura de legalidad busca el fortalecimiento del 

desarrollo socioeconómico y ambiental en los 

territorios así como en las organizaciones 

sociales, la capacidad local para la producción,    

transformación    y comercialización de cacao 

fino, aroma y productos asociados, de forma 

rentable y competitiva de tal forma mejorar el 

nivel de vida de todas las personas generando la 

recuperación de la biodiversidad y protección de 

los ecosistemas, lo cual es coherente con el 

carácter de “superpotencia” del país en materia de 

diversidad biológica (Cabello & Quiñones, 2018). 

 

La  investigación  busca  responder  a  la 

pregunta: ¿Cómo diseñar una estrategia que 

permita la creación de escenarios de paz en 

mujeres víctimas del conflicto armado en 

Colombia, a partir de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en Bogotá? Se resalta como parte de 

los resultados la importancia de la justicia 

transicional dentro de la categoría de análisis de 

construcción de paz, junto con el 

emprendimiento, permitiendo el empoderamiento 

y diferentes efectos positivos que se derivan de 

esta competencia. Por su parte en la categoría de 



las afectaciones del conflicto armado en las 

mujeres se establece la inclusión de su proyecto 

de vida, la salud, la familia, las relaciones de 

género e Impunidad. Por otro lado, la prueba 

piloto permite establecer que el emprendimiento 

es una herramienta importante a la cual acuden las 

mujeres objeto de estudio para mejorar su calidad 

de vida y superar los efectos de la condición de 

victima del conflicto  armado  en  Colombia,  

considerándose el fomento de este como un  

aporte  a la construcción de escenarios de paz y al 

logro de algunos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

METODOLOGÍA 

 
El diseño metodológico que se desarrollo es mixto 

y busca abordar la caracterización de mujeres 

victimas del conflicto armado que viven o 

migraron a la ciudad de Bogotá y fueron 

contactadas a través de la fundación “Una Mirada 

al Cielo”. El insumo de este articulo se obtiene 

mediante un desarrollo por etapas, en la primera 

se ejecutó una búsqueda y recolección de artículos 

y documentos con el fin de construir una relación 

entre desarrollo sostenible, construcción de paz y 

resiliencia a partir de algunos antecedentes de 

investigaciones realizadas he informes por 

diferentes instituciones como el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el 

Institute Kroc entre otros. 

 

Para el análisis de los documentos relacionados 

con la pregunta problema se determinaron cuatro 

categorías o unidades de análisis: 

Construcción de paz: el cual se define como “un 

concepto que abarca todos los procesos, 

planteamientos, actuaciones, instrumentos y 

recursos necesarios para convertir los conflictos 

iniciales, y sus riesgos de devenir en violencia, en 

situaciones de paz estable, justa y 

duradera” (Barrera, 2013).  

Afectaciones en las mujeres a partir del 

conflicto armado: se enmarcan como el 

sentimiento de que alguien quiera hacerles daño, 

generando afectaciones psicológicas, percepción 

de salud baja y necesidades de atención alta 

(Hewitt Ramírez, 2016). 

Resiliencia: comprendida como “la capacidad del 

ser humano de sobre ponerse a las situaciones 

adversas y salir victorioso de ellas, no es una 

característica estática o innata, al contrario, es 

dinámica y depende de factores individuales, 

familiares, sociales y contextuales para su 

generación o fortalecimiento” (Rubiano, 2018). 

Desarrollo Sostenible: es un tema que está en 

auge actualmente y se viene desarrollando en 

1987, fue en el año 2002 cuando en la declaración 

n la Declaración de Johannesburgo se acogió la 

siguiente definición sobre el desarrollo sostenible: 

“se entiende como el Proceso mediante el cual se 

satisfacen las necesidades económicas, sociales, 

de diversidad cultural y de un medio ambiente 

sano de la actual generación, sin poner en riesgo 

la generaciones futuras” (Unidad, 2002). 

 

Para la búsqueda de documentos sobre estas tres 

categorías las publicaciones podrán ser en español 

o en inglés y deberán cumplir con las 

características y criterios establecidos (tabla 1). 

 
Tabla 1 

Características y Criterios de Selección de Artículos y 

Documentos. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Una vez realizada la búsqueda de los documentos, 

se preseleccionaron quince (15) entre artículos, 

trabajos académicos he informes que abordaban 

las categorías propuestas, de estos se escogieron 

diez (10) pero solo se presentan cuatro (4) que 

cumplen con las características presentadas 

anteriormente. 

 

Para el piloto se contó con instrumento tipo 

encuesta (validada) con quince (15) preguntas, 

aplicada a veinte (20) mujeres de diferentes 

localidades de Bogotá mujeres desplazadas y/o en 

condición de vulnerabilidad por el conflicto 

armado (muestreo por criterios), con el fin de 

validar las categorías de análisis propuestas, junto 

con un análisis descriptivo de las respuestas 

obtenidas y la articulación con la revisión del 

estado del arte, junto con informes estadísticos, 

bases de datos indexadas, oficiales y de 

Creación de escenarios de paz en mujeres víctimas del conflicto armando en Colombia—Caso Bogotá. Una mirada desde el 
estado del arte 

Características Criterio 

 Base de datos 

Soocupus, jstor, Scielo, Radyalic, 
documentos oficiales del PNUD e 

instituto 
KROC. 

  Temporalidad 

2013-2018. 
Nota: Se tendrán en cuenta papers 

anteriores a esta 2018, que sean base 
teórica. 

 Temas 
Paz articulados las categorías de 

Análisis. 

Espacialidad 
Nacionales 

Internaciones 



organismos multilaterales. 

 

 

RESULTADOS 

 
Dentro de la categoría de construcción de paz, en 

Colombia, es de suma importancia abordar la 

justicia transicional, que es una respuesta a las 

violaciones sistemáticas o generalizadas a los 

derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las 

víctimas y promover iniciativas de paz, 

reconciliación y democracia (Centro Internacional 

para la Justicia Transicional, 2009), la cual es 

considerada un modelo nacido en circunstancias 

que reclaman el restablecimiento urgente de los 

derechos humanos dada su violación sistemática, 

además es una herramienta que ha permitido a 

muchas sociedades dar los pasos requeridos de la 

guerra hacia la paz. 

 

Por otro lado, al abordar la categoría de las 

afectaciones en las mujeres a partir del conflicto 

armado en el país se encuentra una investigación 

realizada por la Comisión de la Verdad y 

Memoria de Mujeres Colombianas en 2013, esta 

investigación es realizada por un grupo 

interdisciplinar para la Comisión y se llama la 

Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto 

Armado en Colombia, donde afirman que las 

principales afectaciones hacia las mujeres se 

derivan de la violación de los derechos humanos 

que se presentan en el desarrollo del conflicto 

armado y se pueden categorizar de acuerdo con su 

impacto en: 

 

Su Proyecto de vida: El cual estaba definido y se 

ve violentando por el actuar de los grupos 

armados, generando desplazamientos, terror, 

pobreza, miedo, masacres, ejecuciones y 

desapariciones forzadas entre otros, lo que en 

consecuencia las lleva a rehacer sus vidas 

(Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres 

Colombiana, 2013, pp. 164 -167). 

 

Salud: Puesto que en ocasiones los grupos 

armados se apropian de los cultivos ilícitos, lo que 

lleva al Gobierno a tomar medidas como las 

fumigaciones para mitigar la prolongación de 

estos, trayendo consigo consecuencias graves para 

la salud de los campesinos y a los que trabajan en 

dichos cultivos, además de problemas de 

desnutrición y demás por los bloqueos al 

comercio o desplazamientos a los que se pueden 

enfrentar. Otra afectación es en la parte mental, ya 

que las situaciones vividas generan problemas 

psiquiátricos como estrés postraumático y 

depresión entre otros (Comisión de Verdad y 

Memoria de Mujeres Colombiana, 2013, pp. 202 - 

219). 

 

Familia: El cual se articula con su proyecto de 

vida, ya que se observa una ruptura de la vida 

familiar puesto que en ocasiones se presenta la 

perdida de seres queridos, alejamiento de sus 

familiares, llevando a las mujeres a recomponer 

su núcleo familiar y nutrirse del recuerdo de lo 

que perdieron (Comisión de Verdad y Memoria 

de Mujeres Colombiana, 2013, pp. 329 - 340). 

 

Las relaciones de género: Estas se ven afectadas 

debido a diversas situaciones como las perdidas, 

se generan separaciones y relaciones conflictivas, 

además algunos hechos dejan marcas para toda la 

vida, como cuando se les obliga a hacer cosas que 

no quieren, la presión sexual y prostitución, se 

genera aislamiento social o en ocasiones los 

perpetradores las aíslan y someten a estereotipos 

sexistas (Comisión de Verdad y Memoria de 

Mujeres Colombiana, 2013, pp. 256 - 273). 

 

Impunidad: En ocasiones las autoridades no 

juzgan a los perpetradores, lo que genera una 

sensación de impunidad a las mujeres afectando 

todo su entorno, ellas asumen que ellos 

aprovechan este contexto para actuar bajo esta 

figura, y además presentan temor de volver a 

sufrir dichas agresiones, lo que las imposibilita a 

hablar o denunciar hechos como el enfrentarse a 

sus agresores para defender a sus hijos, 

violaciones, secuestro y entre otros (Comisión de 

Verdad y Memoria de Mujeres Colombiana, 

2013). 

 

A raíz de estas afectaciones, las mujeres buscan 

un camino hacia la resiliencia generando 

trasformaciones en sus vidas. Esta se da a través 

de diferentes formas como lo proponen 

Albarracín y Contreras (2013) en su trabajo “La 

fuerza de las mujeres: un estudio de las estrategias 

de resiliencia y la transformación en la ocupación 

humana de mujeres víctimas del conflicto armado 

en Colombia” categorizadas como: 

 

Agenciamiento. (Yo para mi) cuando las mujeres 

sin presión de ningún medio generan su propio 

bienestar, ellas empiezan una autovaloración, 

hacer por otros y otras, la capacidad de perdón. 
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Vinculación afectiva. (De los otros para mi) Las 

relaciones interpersonales, de apropiadas redes de 

apoyo y predisponentes en los sistemas de 

creencias y las prácticas culturales del contexto. 

 

Acciones del Estado. El Estado para mi. 

Acciones ordenadas por la jurisprudencia del 

Estado que tienen como fin dar trámite y atención 

a las situaciones de adversidad en el marco del 

conflicto armado. 

 

Entorno para mí. Influencia que tienen las 

mujeres dentro de su entorno en el desarrollo o 

fortalecimiento de las estrategias de resiliencia, 

generando redes de apoyo que pueden facilitar el 

proceso resiliente, esta categoría facilita la 

aplicación de redes lo cual favorece la 

participación en otros entornos o la adquisición 

de nuevos roles ocupacionales, se valida la voz 

de las mujeres, y su sentido de pertenencia. 

 

Espiritualidad. se reconoce como la vinculación 

afectiva de las mujeres con una fuerza interior 

que les permite hacer frente a las situaciones de 

adversidad, reconocimiento de una fuerza innata, 

la vinculación con un ser supremo o el arraigo a 

la vida. 

 

Tales estrategias nacen de las afectaciones 

mismas   y   se   reconocen   en   el   escenario 

del posconflicto como transformaciones  

positivas que las mujeres adquieren para generar 

un proceso de resiliencia que les permite ser 

productivas y sentirse como personas valerosas 

dentro de la sociedad. 

 

Otro trabajo que aporta a esta investigación 

desde la resiliencia en los procesos de 

construcción de paz es el de Amar, Utria, Abello, 

Martínez y Gonzales (2017) titulado 

“Construcción de la Escala de Factores 

Personales de Resiliencia (FPR-1) en mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado en 

Colombia” donde la definen como: “la capacidad 

del ser humano de sobre ponerse a las 

situaciones adversas y salir victorioso de ellas, 

no es una característica estática o innata, al 

contrario, es dinámica y depende de factores 

individuales, familiares, sociales y contextuales 

para su generación o fortalecimiento”. 

 

Dicha escala permite observar cómo ha sido la 

afectación del desplazamiento, el sufrimiento, la 

patología que las mujeres presentaban, el 

proceso de duelo y desarraigo y la manera de 

sobrepasar dicha situación, es decir los niveles 

de resiliencia. para esto tomaron una muestra 

113 mujeres desplazadas por la violencia en 

Colombia y mediante  un  estudio  cuantitativo,  

explicativo,   de corte  psicométrico,  realizaron  

un  análisis factorial con presencia de 13 factores 

latentes, lo que les permitió encontrar que las 

mujeres más resilientes son las adultas 

intermedias, seguidas por las mayores, mientras 

que las jóvenes tienden a la inconsistencia. 

Además, la presencia de actitudes resilientes es 

explicada especialmente en relación con el 

altruismo y la apertura a los demás (Amar, 

2014). 

 

Rubiano (2018) por su parte propone otras 

estrategias para construir y fortalecer la 

resiliencia, sin ir muy lejos de lo presentado 

anteriormente, tales son el arte, la didáctica, las 

narraciones, la danza, los espacios de encuentro e 

incluso la realidad aumentada. Este debe estar 

acompañado de otras medidas como la suplencia 

de necesidades básicas, vinculación laboral y 

soluciones de vivienda, facilitando procesos de 

adaptación y reconstrucción del proyecto de 

vida. Además, asevera que ser resiliente implica 

un proceso de aprendizaje continuo que permita 

transformar realidades, ya que es un fenómeno 

multidimensional mediado por factores 

individuales, familiares y comunitarios. Así 

mismo, la resiliencia centra su atención en los 

aspectos positivos y en las características 

individuales que protegen ante ambientes de 

riesgo y permiten la adaptación en ambientes 

hostiles. 

 

Se plantea cinco características presentes en las 

personas resilientes: 

Cuentan con redes de apoyo fuera del entorno 

familiar y participan en actividades sociales. 

Buscan darle sentido a su vida por medio de 

diferentes actividades. 

Poseen un buen concepto de sí mismos y son 

empáticos. 

Confían en sus habilidades para desempeñar 

alguna labor u oficio. 

Disfrutan de las experiencias positivas y 

aprenden de las negativas (Rubiano, 2018). 

 

Un buen proceso resiliente inicia cuando la 

persona comprende, acepta su realidad, las 

condiciones de vida tras ser víctima del conflicto 

armado y la posibilidad de un futuro mejor pese 
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a las adversidades, en este proceso cobra vital 

importancia el apoyo de otros, como familiares, 

instituciones y otras víctimas, por medio del otro 

inicia el proceso de conocerse y re conocerse 

luego del hecho victimizante y se fija el pilar 

para la transformación de la víctima y su núcleo 

familiar (Rubiano, 2018). 

 

Adicional a lo anterior aborda el tema de 

resiliencia comunitaria ya que es importante para 

que las organizaciones de víctimas propenden 

por el mejoramiento de la calidad de vida de los 

integrantes y comunidades, desempeñando un 

papel fundamental en el desarrollo comunitario; 

y agrupan de manera estratégica todos los 

recursos psicológicos y físicos, que pueda 

necesitar una víctima en el proceso de 

reconstrucción de su proyecto de vida y así 

generar una construcción de paz. En este tipo de 

organizaciones cobran importancia las lideresas 

quienes actúan como ejemplo a seguir, por la 

forma como enfrentaron las consecuencias del 

conflicto armando, por los mecanismos para 

exigir sus derechos, la incidencia social y 

política que puedan llegar a tener (Rubiano, 

2018). 

 

Se resalta el emprendimiento como una 

herramienta dentro de un proceso de resiliencia, 

donde en el “Informe 2020: Radiografía del 

Emprendimiento Social en Colombia” se 

presenta que el 45,2% de los emprendedores 

sociales en el país son mujeres y el 

emprendimiento convencional posee una 

relación 2 a 1.    Además,    el    18.4%    del    

total    de  los emprendimientos   sociales   

poseen   enfoque   de género, involucrando 

elementos como la inclusión, igualdad y 

empoderamiento económico femenino. Según el 

informe el 100% de los emprendimientos 

sociales en el país generan beneficios a 

poblaciones vulnerables como: mujeres (45,2%), 

niños, niñas y adolescentes (57,9%). 

 

Se encontraron otras publicaciones que articulan 

el emprendimiento de mujeres victimas del 

conflicto con procesos de resiliencia como: 

“Caracterización de ATAVICO un restaurante 

gastronómico formado por mujeres víctimas del 

conflicto armado y que hacen parte de la 

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 

Negras e Indígenas de Colombia, (ANMUCIC)” 

de Orjuela y Rey (2020), “Papel del 

emprendimiento en el conflicto y postconflicto: 

Una revisión sistemática de literatura de Solarte, 

Solarte y Rivera (2020), donde concluyen que 

“El emprendimiento es una alternativa para la 

solución de las problemáticas reales que enfrenta 

la población en proceso de reinserción, lo mismo 

que las víctimas del conflicto, por cuanto no sólo 

beneficia a una persona en particular, sino que 

propicia el desarrollo de toda la comunidad, 

mejora la calidad de vida de las familias y 

promueve la innovación para agregar valor a los 

productos” (p. 221). Otro trabajo importante de 

resaltar es el titulado:   “Estrés   postraumático   

y   aptitudes   de emprendimiento  y  resiliencia  

en  mujeres víctimas del conflicto armado” de 

Pérez, Rodríguez y Linero (2019), donde 

abordan la relación entre el estrés postraumático 

y las aptitudes de emprendimiento y resiliencia 

en mujeres víctimas del conflicto armado en 

varios municipios del departamento de 

Magdalena, Colombia, donde trabajaron con 241 

mujeres con emprendimientos empresariales y 

sociales, encontrando que mediante los 

emprendimientos promueven la competitividad 

personal, familiar y social, para lo cual es 

necesario contar con estrategias de colectividad y 

trabajo en equipo, aunque se generan 

problemáticas para lograr la efectividad de forma 

persistente, lo cual requiere atención por parte 

del Gobierno. Concluyen que el emprendimiento 

además de generar de ingresos se asume como 

una actitud resiliente que permite el crecimiento 

personal y el reconocimiento como actores 

claves en la sociedad, demostrando “la relación 

entre resiliencia y emprendimiento para romper 

con los efectos traumáticos de la guerra” (Pérez, 

Rodríguez y Linero, 2019, p. 260). 

 

Estos procesos de resiliencia se articulan con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en 

especial al 16: Paz, Justicia, e instituciones 

sólidas, el cual busca “Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas” (PNUD, 2019). Este se encuentra 

inmerso en la agenda de paz que se adelanta en 

la actualidad en Colombia, dado que “propugnan 

por la construcción de una sociedad más 

igualitaria, más próspera, respetuosa de los 

derechos humanos y del medio ambiente, 

condiciones indispensables para que florezcan 

sociedades pacíficas lo cual se articula con de 

forma directa con los procesos de resiliencia que 
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las mujeres víctimas del conflicto armado llevan 

a cabo con el fin de sobreponerse a las 

afectaciones que este le ha generado” (Londoño, 

2018). 

 

 

Adicional a este este objetivo se abordan otros 

con un diferente nivel de predominancia dentro 

de la búsqueda de la resiliencia, sin ser menos 

importantes claro está, esto es a partir de una 

serie de acciones donde a las mujeres y niñas se 

les aseguran sus derechos humanos, 

oportunidades de empoderamiento de su vidas, 

acceso a la educación de calidad, recursos 

económicos y participación política, así como la 

igualdad de género, acceso a un empleo digno, 

liderazgo, fortalecer el apoyo a las instituciones 

en relación con la igualdad y el empoderamiento 

de las mujeres en el plano mundial, regional y 

nacional, además de eliminar todas las formas de 

discriminación y violencia contra las  mujeres  y  

las  niñas  (Londoño,  2018).  Estas acciones se 

articulan con la mayor parte de los ODS como se 

observa en la figura 1, aportando al bienestar 

social y económico del país, dado el importante 

papel que cumple la mujer en la sociedad 

colombiana. 

 
Figura 1. ODS que se Articulan con Afectaciones, 

Resiliencia y Construcción de Paz. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los ODS del 

PNUD, 2019. 

 

En definitiva, se evidencia una articulación entre 

las afectaciones generadas por el conflicto 

armado, la resiliencia y los objetivos de 

desarrollo sostenible, debido a que los primeros 

generan esta necesidad de que las mujeres 

colombianas sean resilientes y este proceso se da 

a través de diferentes estrategias que aportan al 

cumplimiento a diferentes ODS y viceversa, lo 

que permite generar construcción de paz, es decir 

a dar cumplimiento al ODS 16 (figura 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Articulación categorías abordadas 

afectaciones, Resiliencia, Desarrollo Sostenible y 

Construcción de Paz. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 

elaboración del estado del arte, 

 

Por otro lado, mediante el piloto se pudo 

establecer que de las mujeres victimas del 

conflicto encuestadas, el 50% gana 132.40 USD 

al mes, (4,4 USD diarios) y un 15% percibe 

ingresos por debajo de este valor y un 35% 

superiores a un salario mínimo legal vigente en 

Colombia. Además, el 70% viven en los estratos 

más bajos (1 y 2), el 40% son catalogadas como 

madres cabeza de familia, de las cuales el 75% 

ha tenido un emprendimiento en los últimos 

cinco años como: venta de postres, negocio de 

alimentos naturales, cigarrería, y venta de 

comida rápida, entre otros. Algunas de las 

razones por las que lanzaron a ser 

emprendedoras son: obtener mayores ingresos, 

necesidad de crecimiento personal y profesional 

y desempleo, en este ultimo resaltan que la 

pandemia ha dificultado aún más conseguir un 

empleo. 

 

De las encuestadas que poseen emprendimientos, 

el 100% afirma no haber recibido ayuda por 

parte de alguna institución gubernamental. El 

50% consideran que el emprendimiento ha traído 

cambios positivos a su vida, lo cual se asocia a 

su proceso de resiliencia. 

 

 

DISCUSIÓN 

 
El conflicto armado en Colombia ha generado 

como consecuencia una lesión recurrente de los 

derechos y bienes jurídicamente protegidos a la 

sociedad civil. Esto por medio escenas repetidas 

en departamentos como el Chocó, Antioquia, 

Putumayo donde la vulneración de derechos 

civiles y económicos, y restricciones de las 
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libertades elementales, se vuelve una realidad 

que afecta principalmente a las niñas y mujeres 

campesinas, la cuales han tenido que emigrar a 

las grandes ciudades para retomar su vida e 

integrarse a las dinámicas sociales y económicas 

de las grandes urbes en Colombia. (Ayala 

García, Rodríguez Angarita, & Osorio Sánchez, 

2016). 

 

Reconocer es contexto de la situación de las 

mujeres víctimas del conflicto armado se hace 

necesario en el post acuerdo puesto que implica 

que las medidas de reparación y garantía de no 

repetición de los hechos victimizantes, se 

desarrollen y apliquen de manera diferenciada 

bajo un enfoque de género que garantice que las 

mujeres gocen en condiciones de igualdad 

material de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

 

Factores como el desarrollo de políticas 

encaminadas a la construcción de semilleros de 

Paz se constituye entonces en una estrategia de 

mejoramiento en la calidad de vida de las 

comunidades que la aplican desde el apoyo a su 

parte psicosocial hasta la creación de 

emprendimientos productivos, en los 

departamentos más afacetados y más 

concretamente Bogotá como punto focal de 

muchas familias y mujeres que han visto a esta 

ciudad como una oportunidad de una nueva vida, 

ha permitido la consolidación de varios 

programas y apoyos gubernamentales y no  

gubernamentales que contribuyen al 

fortalecimiento de sus buenas prácticas de 

emprendimiento social.  

 

El beneficio esperado se determinaría para todos 

los actores involucrados: entidades 

gubernamentales, no gubernamentales, 

fundaciones, la academia, las mujeres vulnerables 

y cabeza de familia en condiciones de 

desplazamiento y en general la comunidad, 

porque la construcción de tejido social se vería 

afectado de manera positiva y porque además 

esta investigación pretende tener articulaciones 

pertinentes con todos los actores, de tal manera 

que permita desarrollar nuevas y mejores 

iniciativas que impacten la calidad de vida de 

nuestras mujeres. 

 

 

   

CONCLUSIONES 

 
La construcción de antecedentes permite 

establecer la importancia de diseñar y aplicar una 

estrategia clara que de creación de escenarios de 

paz en mujeres víctimas del conflicto armado en 

Colombia que contemple elementos como: la 

justicia transicional, garantizando el 

restablecimiento de sus derechos humanos, que si 

bien se ha implementado en el país todavía es 

necesario ahondar en el tema de forma articulada 

con las afectaciones que se generan en el 

proyecto de vida, la salud, la familia, las 

relaciones de género y lo concerniente a 

impunidad. 

 

En cuanto a la resiliencia importante establecer 

una estrategia que contemple factores 

psicosociales dados los traumas que llegan a tenar 

las mujeres víctimas del conflicto, por lo que es 

necesario contar con un equipo interdisciplinar 

desde lo académico y profesional que permitan 

fortalecer y/o desarrollar las capacidades 

resilientes. 

 

El presente artículo tiene la intención de 

reconocer a las mujeres víctimas del conflicto 

armado en condiciones de vulnerabilidad con la 

resiliencia que las caracteriza y con el ánimo de 

superar su pasado y aprender del mismo para que 

su victimización sea el impulso del cambio en su 

vida a nivel personal y familiar, para ello la 

articulación empresa- estado con las políticas de 

apoyo al emprendimiento social ha generado una 

fuerza de cambio con la capacitación que se 

desarrolla para que las mujeres sean 

emprendedoras y se empoderen de su vida y de su 

emprendimiento. 

 

Los resultados analizados, en el contexto de 

Bogotá, evidencian una actitud positiva de las 

mujeres víctimas del conflicto frente al 

emprendimiento, aun así, se puede concluir que 

estos se generan por necesidad, no por 

competencias en liderazgo e innovación, lo cual 

se refleja en sus emprendimientos poseen poca 

innovación y se centran en venta de postres, 

peluquería para mascotas, negocio de alimentos 

naturales, cigarrería, venta de Jugos tropicales y 

venta de comida rápida. Adicional a esto, se 

resalta que estas mujeres siguen en condición de 

vulnerabilidad, dados sus ingresos, condición de 

cabeza de familia y estrato socio económico. 
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En este punto es importante tener en cuenta el 

emprendimiento como una herramienta de 

resiliencia, pero debe ir de la mano con plan de 

acción que permita el desarrollo de competencias 

en emprendimiento como liderazgo y 

empoderamiento, junto con acompañamiento en 

temas de procesos de emprendimiento, acceso a 

beneficios y programas del gobierno entre otros, 

con el fin de garantizar su sostenibilidad. 
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