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RESUMEN 

 El presente Trabajo Final de Máster pretende ser una aportación bibliográfica 

sobre el fenómeno de la trata de mujeres en un contexto como es el conflicto armado 

colombiano. En primer lugar se analizará el marco conceptual, en el que se definirán 

los conceptos más importantes que se van a utilizar en este trabajo. En un segundo 

momento se estudiará el marco teórico, donde se podrán observar datos sobre la 

dimensión de la trata de mujeres a nivel internacional para, más adelante, poder 

analizar este fenómeno a nivel nacional en Colombia. En siguiente lugar se examinará 

el contexto del conflicto armado, el cómo afecta a las mujeres y las consecuencias que 

se derivan del mismo. Así mismo se observará el importante papel que desempeñan 

las mujeres en la construcción de paz, además de los acuerdos de paz llevados a cabo 

en este país para poner fin a la guerra que tiene lugar en el mismo. A continuación se 

expone la legislación vigente relativa a estos temas, tanto a nivel internacional como 

nacional. Finalmente se exponen las conclusiones y algunas recomendaciones. 

Palabras clave: Trata de mujeres, conflicto armado, acuerdos de paz. 

 
ABSTRACT 
 The final project is intended a bibliographical contribution on the phenomenon 

of trafficking in women in a context such as the Colombian armed conflict. In the first 

place, the conceptual framework will be analyzed, which will defined the most 

important concepts that will be used in this work. In a second moment the theoretical 

framework will be studied, where data on the dimension of trafficking of women at 

international level will be able to be analyzed later to be able to analyze this 

phenomenon at national level in Colombia. Next, the context of the armed conflict, 

how it affects women and the consequences of armed conflict will be examined. It will 

also observe the important role of women in peacebuilding, in addition to the peace 

agreements carried out in this country to end the war that takes place in the same. The 

current legislation on these issues, both at the international and national levels, is set 

out below. Finally, conclusions and recommendations are presented. 

Keywords: Trafficking of women, armed conflict, peace agreements. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el 

mundo globalizado, en el que de forma continuada se producen conflictos en 

diferentes países de la geografía mundial, se considera oportuno estudiarlos con el fin 

de entenderlos y para conocer la situación a la que tienen que hacer frente miles, e 

incluso en algunos casos, millones de personas como es el caso que se va a estudiar. 

Cuando abordamos el estudio de cualquier país en el ámbito de la globalización 

son numerosas las cuestiones que surgen en lo que se refiere a sus ámbitos social, 

económico y político respectivamente. 

Colombia destaca principalmente por un conflicto armado que se lleva 

produciendo desde hace más de 50 años consecutivos1. Este conflicto ha dado lugar a 

numerosas muertes y desapariciones (Wallace, 2013). A parte de las consecuencias 

sociales, económicas y culturales que estos conllevan cabe señalar y, además debe 

hacerse especial hincapié, en las consecuencias de todo tipo que ocasionan en las 

mujeres. 

El presente tema de estudio surge del interés por conocer cuáles son las causas 

que llevan a las mujeres a ser víctimas de trata y más aun en un contexto como es 

Colombia. Las mujeres en este ámbito son las principales víctimas debido a los roles y 

estereotipos tradicionales que las hacen más vulnerables, generando en ellas peores 

situaciones de pobreza y desigualdad con respecto a sus compañeros varones. 

Un problema como es la trata de mujeres y niñas que supone la utilización y 

cosificación de sus cuerpos, debe ser estudiado minuciosamente, ya que constituye un 

verdadero problema social y es una forma más de violencia de género, pues da lugar a 

que muchas mujeres y niñas sufran consecuencias tales como la explotación sexual y la 

servidumbre (Proyecto Esperanza, 2017). 

Es importante considerar las numerosas violaciones de derechos humanos que 

tienen lugar durante los conflictos armados, pues, sólo a partir de ello y teniendo 

conciencia de los mismos, se tendrá la oportunidad de estudiarlos para poder 

                                                           
1
 Durante las cinco décadas que lleva activo el conflicto armado en Colombia, ha llegado a afectar de 

una u otra manera, la vida de todos/as los/as habitantes de este país. 
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contribuir a la protección de los Derechos Humanos de la población que se encuentra 

en riesgo. 

Para poder comprender y ver qué es lo que se está haciendo desde los 

diferentes organismos internacionales y nacionales colombianos para combatir esta 

problemática, se analizarán las diferentes normativas dirigidas a luchar contra esta 

lacra. 

Hay que tener en cuenta que la trata es un fenómeno global que puede afectar 

a cualquier persona y en cualquier lugar del mundo pero, a pesar de ello, las 

situaciones de inestabilidad, crisis y pobreza que sufren algunos países facilita que se 

produzca este hecho (Red Española Contra la Trata de Personas, 2008). 

Este Trabajo Final de Máster se centra en analizar la situación en la que se 

encuentran las mujeres víctimas de trata en el contexto del conflicto armado que se 

está produciendo en Colombia. Así pues, la finalidad de este estudio, es dar a conocer 

y hacer visible esta situación, así como conocer las consecuencias que de ella se 

derivan. 

Para llevar a cabo este trabajo, en primer lugar se expone el marco conceptual, 

en el que se explicarán los conceptos más relevantes relacionados con la temática 

objeto de estudio para ir entrando en materia. A continuación, se presenta el marco 

teórico en el que se explica el tema de la trata de mujeres como una violación de los 

derechos humanos, además de darse a conocer las características de las mujeres 

víctimas de esta violencia. Seguidamente, se redacta un apartado correspondiente al 

país objeto de estudio, en el que se muestran las consecuencias que provoca el 

conflicto armado en la vida de las mujeres. Posteriormente, se expone el marco 

jurídico-normativo para conocer cuál es la normativa vigente en estas dos materias 

que se están trabajando en este Trabajo Final de Máster. Finalmente se desarrollarán 

las conclusiones y algunas recomendaciones correspondientes a este estudio. 

1.1.- Metodología y plan de trabajo 
 Para la realización de este trabajo, la metodología utilizada ha sido la  

cualitativa. Se ha realizado una minuciosa revisión bibliográfica para recoger la 

información procedente de diferentes materiales como son libros, artículos de revistas 
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y recursos webs especializados en esta materia. Para ello se han utilizado fuentes 

primarias, como por ejemplo documentos e informes elaborados por las Naciones 

Unidas y fuentes secundarias como libros y artículos de diferentes autores/as. Estas 

últimas han sido las más utilizadas. Para la recogida de la información seleccionada se 

ha realizado un barrido sistemático de las principales obras, tanto manuales como 

artículos, existentes en las bases de datos de las Universidades de Jaén, Granada y 

Pablo de Olavide.  

 Una vez que se ha recogido y analizado la información de las fuentes 

mencionadas anteriormente, se ha procedido a la selección de la más relevante con el 

fin de poder llevar a cabo la realización de este estudio. Cabe destacar en este punto la 

gran cantidad de información que existe sobre este tema en cuestión, lo que ha 

ocasionado que la realización de este trabajo sea más pausada, ya que se han tenido 

que buscar y analizar numerosas fuentes para escoger la información que más se 

adecuaba al presente trabajo. 

 Para llevar a cabo este estudio se ha seguido el siguiente plan de trabajo: 

1.- En primer lugar se ha seleccionado el tema objeto de estudio por interés propio, 

con el fin de conocer la situación de las mujeres en el conflicto armado de Colombia y, 

a continuación, se estructuró el índice a seguir para su realización, aunque a lo largo 

del desarrollo del trabajo se han ido produciendo modificaciones en el mismo. 

 2.- En segundo lugar se ha realizado una revisión bibliográfica de diferentes fuentes 

con el fin de seleccionar la información necesaria para la elaboración del presente 

trabajo. Así, se han podido ampliar los conocimientos respecto a este tema. Una vez 

seleccionada la información se ha analizado y se ha recogido la más importante para la 

realización de los apartados que se integran en el trabajo. 

3.- Finalmente se ha examinado la legislación vigente con respecto a este tema y se 

han formulado diferentes recomendaciones con el fin de hacerlo visible y mejorar la 

situación de las mujeres en el contexto del conflicto. 

 
1.2- Objetivos 

En este apartado se presentan tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos que se proponen para la realización de este trabajo. 
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El objetivo principal de este trabajo es estudiar la situación de las mujeres en el 

contexto del conflicto armado en Colombia. 

En cuanto a los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

 Definir los términos y conceptos más importantes relacionados con la trata de 

mujeres en el conflicto armado en Colombia. 

 Reflexionar sobre los principales problemas a los que tienen que hacer frente 

las mujeres en los conflictos armados. 

 Analizar la legislación vigente correspondiente al tema objeto de estudio para 

comprobar lo que queda por hacer en este campo. 

 Buscar sugerencias o recomendaciones prácticas que puedan proponerse en 

relación a la situación de estas personas con el fin de asistir a las mujeres 

víctimas de trata en el conflicto armado de Colombia. 

2.- MARCO CONCEPTUAL 

Resulta conveniente empezar explicando los conceptos que van a ser más 

relevantes a lo largo de este Trabajo Final de Máster con el fin de poder comprender 

de una forma más clara lo que se relatará a continuación. 

Siguiendo a Ana Sabaté (1999), la globalización es entendida de forma 

fundamental como un proceso económico. A pesar de ello, se considera conveniente 

ampliar este concepto ya que este fenómeno establece la extensión a nivel mundial de 

unas determinadas formas de pensamiento y de la cultura occidental que implican el 

mercantilismo, la explotación de la naturaleza y la marginación de las más 

desfavorecidas como son las mujeres, las personas pobres y las culturas no 

occidentales (Sabaté, 1999). 

Con respecto a este concepto, es imprescindible destacar que, desde un punto 

de vista de género, la globalización no ha influido de igual manera en hombres y 

mujeres, sino que ha empeorado las condiciones de vida de las mujeres, generando 

mayores desigualdades sociales y haciendo que existan más mujeres pobres que 

hombres (Büchner, 2001).  La globalización da lugar a lo que se denomina feminización 

de la pobreza, que supone un empobrecimiento de las mujeres con respecto a los 

hombres, así como unas peores condiciones de vida para ellas. Este hecho queda 
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demostrado por las Naciones Unidas, que expone que el 70% de la población afectada 

por el hambre a nivel mundial son mujeres2 (ONU, 2016). 

La siguiente definición es la de violencia de género. De manera general, en la 

sociedad en que vivimos, a la Violencia de Género no se le ha otorgado el 

reconocimiento que se merece para poder afrontarla y darle una solución, ya que se 

trata de un problema de gran envergadura. La mayoría de la población no la considera 

un problema que afecte a la sociedad en general, por lo que queda invisibilizada, es 

decir, en un segundo plano. 

El concepto de Violencia de Género ha sido definido de diferentes maneras y 

por diferentes organizaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, para el tema que nos 

corresponde, nos centraremos en la definición acordada en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1994), por considerarla la más amplia. 

A nivel internacional, las Naciones Unidas definen la Violencia de Género como  

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada” (ONU, 1994). 

Cuando hablamos de Violencia de Género, estamos haciendo referencia a un 

fenómeno que afecta a mujeres de todos los países, clases sociales, edades y culturas. 

Se trata de un problema social que afecta de manera considerable a todos los 

colectivos y estatus sociales, y por tanto es de calado social.  

 En siguiente lugar, se expone la definición de conflicto armado. Los conflictos 

armados tienen diferentes efectos en hombres y mujeres. Son más perjudiciales para 

ellas que para ellos, ya que se producen graves situaciones de violencia y de 

vulneración de los Derechos Humanos y las mujeres son más vulnerables, debido a la 

situación de desigualdad social y a los roles que tradicionalmente han desempeñado.  

                                                           
2
 A pesar de ser las mujeres las principales responsables de la producción de alimentos, son las más 

afectadas por el hambre, debido al bajo estatus que tienen en la sociedad. 
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Además, el hecho de que exista un conflicto armado en un país, genera en 

dicho país pobreza, necesidades, escasez y sufrimiento que tienen que soportar las 

personas que viven en el mismo, así como numerosos obstáculos que impiden su 

desarrollo con normalidad. 

Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) existen dos tipos de conflicto 

armado: 

 Conflictos armados internacionales. Son aquellos en los que se enfrentan dos o 

más Estados. Ocurre cuando uno o más Estados recurren a la fuerza armada 

contra otro Estado sin tener en cuenta las razones o la intensidad del 

enfrentamiento. 

 Conflictos armados no internacionales. Puede ser un conflicto armado en el que 

participen uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la situación, 

puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos 

armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente (CICR, 2008). 

 

En el caso que nos ocupa, el conflicto armado colombiano se trata de un 

conflicto armado interno. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2014), por 

conflicto armado interno se entiende aquel conflicto en el que las tropas de un 

determinado Estado combaten contra uno o varios grupos armados o cuando dos o 

más grupos armados luchan entre ellos, independientemente de la fuerza con la que 

se produzcan los enfrentamientos, de cómo estén organizadas las fuerzas armadas o 

de la duración del conflicto. 

Finalmente, se definen los conceptos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de 

personas. Según el artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 

Tierra, Mar y Aire (2004) establece que por tráfico ilícito de migrantes se entenderá:  

“la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual 

dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden 

material” (ONU, 2004). 
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Por otro lado, tal y como se establece en el artículo 3 del Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 

(2003), que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (2000), cuando se habla de trata de personas, se está 

haciendo referencia a:  

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación”. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos (ONU, 2004). 

 

Es importante tener claras las definiciones, ya que el tráfico de migrantes no 

siempre implica la trata de personas ni todos los casos de trata de personas significan 

tráfico de migrantes. A continuación se muestra una tabla con las principales 

diferencias entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

 

Tabla nº1: Diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 

 TRATA DE PERSONAS TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

CONSENTIMIENTO Las víctimas de trata no 
consienten el tráfico. Son 
coaccionadas o engañadas. 

Los/as migrantes consienten el 
tráfico. 

FINES Explotación. Obtener directa o indirectamente, 
un beneficio financiero u otro 
beneficio de orden material. 

TRANSNACIONALIDAD No es necesario el cruce de 
fronteras. 

Es necesario el cruce de fronteras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (2017). 
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3.- MARCO TEÓRICO 

Una vez delimitado el problema objeto de estudio, a continuación se 

presentará el marco teórico, en el que se expondrá la realidad a la que se enfrentan las 

mujeres víctimas de trata. Además, a lo largo del mismo se analizará el contexto social 

del conflicto que se vive en Colombia. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos mencionados con anterioridad, 

inicialmente se analizará la trata de mujeres como una vulneración de los derechos 

humanos, así como las características de las mujeres víctimas de trata en el conflicto 

armado en Colombia, no sin antes mostrar datos estadísticos de la magnitud del 

problema en cuestión. A continuación se estudiarán las consecuencias que tienen para 

ellas la violencia sexual que se produce en los conflictos armados. La explicación de las 

características de las mujeres víctimas, así como de las consecuencias que ocasiona en 

ellas el conflicto, se considera prioritaria e inevitable si queremos conseguir entender 

la situación de las mujeres en el contexto del conflicto interno con el fin de proponer 

alternativas y/o recomendaciones para su difícil solución.  

3.1.- La trata de mujeres como una violación de los Derechos Humanos 
La violencia de género supone una grave vulneración de los Derechos Humanos 

de las mujeres y, por desgracia, sigue teniendo lugar hoy en día, se manifiesta de 

diferentes formas y afecta a un gran número de mujeres y niñas. Como se ha dicho con 

anterioridad, la trata de mujeres es otra forma más de violencia de género.  

Para poder hablar de Derechos Humanos se tienen que tener también en 

cuenta los derechos de las mujeres, es decir, se les tienen que reconocer todos y cada 

uno de estos derechos de igual forma que se les reconocen a los hombres.  

El tráfico de personas, y de forma más específica en este caso que nos ocupa, la 

trata mujeres, consta de varias modalidades: la explotación laboral, la violencia sexual, 

el tráfico y venta ilegal de órganos, la esclavitud, la servidumbre y el matrimonio servil 

o forzado, aunque la más común es la violencia sexual.  

Tal y como establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), en su Manual Sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas 

publicado en el año 2009, la violencia sexual consta de diferentes elementos: 
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 La prostitución ajena, es decir, la comercialización del cuerpo de una persona 

como mercancía sexual con el fin de recibir una remuneración con la ayuda en 

la mayoría de ocasiones de un intermediario.  

 La pornografía infantil y adolescente es la representación visual o auditiva, real 

o compuesta, de una persona menor de edad, para el placer sexual del usuario 

o usuaria, con fines lucrativos o retributivos para su proveedor o proveedora o 

persona intermediaria. Incluye la producción, la distribución, la tenencia y el 

uso de ese material. 

 El turismo sexual. Este tipo de turismo representa la explotación sexual 

comercial de personas en un determinado país. 

Como se ha dicho anteriormente, la violencia sexual es el tipo de trata más 

común y, por tanto, la que más se produce en el contexto del conflicto armado 

colombiano. Las modalidades de trata que más se producen, aparte de la violencia 

sexual,  y que son igualmente inhumanas son las siguientes según la UNODC (2009).  

 Explotación laboral. 

 El tráfico y venta ilegal de órganos. Recientemente se ha firmado un Tratado 

Internacional para tipificar el tráfico y venta ilegal de órganos como delito, el 

cual han firmado 14 países3 (Vizoso, 2015). Este pacto puede ser firmado tanto 

por Estados que sean miembros del Consejo de Europa como por Estados que 

no formen parte de él (Bañuelos, 2015). Esta noticia es esperanzadora ya que, a 

partir de este tratado, se castiga a las personas que trafican con órganos, 

evitando, o en su defecto, disminuyendo el tráfico de personas para este fin.  

 La esclavitud. Uno de los derechos fundamentales con los que contamos todas 

las personas es el derecho a la libertad y, a las personas que están sometidas a 

condiciones de esclavitud se les está vulnerando este derecho. Por tanto, bajo 

ninguna circunstancia esto tiene que ser así ni puede ser permitido, ya que no 

se puede privar a una persona de su libertad. En el artículo 4 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos viene reflejado lo siguiente con respecto a 

la esclavitud y a la servidumbre: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a 

                                                           
3
 Los países firmantes de este tratado son: Albania, Austria, Bélgica, República Checa, España, Grecia, 

Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía. 
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servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 

formas” (Naciones Unidas, 2015). Como se puede ver se trata de una norma 

que está recogida en una Declaración Universal, por lo que es de obligado 

cumplimiento y cualquier persona que haga uso de la misma tiene que ser 

sancionada.  

 El matrimonio servil o forzado. En este tipo de trata, mujeres mayores o 

menores de edad son casadas o entregadas para hacer frente a alguna deuda 

que tuvieran contraída y, aparte de esto, también pueden ser vendidas por un 

determinado precio. Una vez que son casadas, entregadas o vendidas, la mujer 

pasa a ser una esclava durante toda su vida.  

Como se puede observar, a lo largo de este apartado, se han expuesto las 

diferentes modalidades de trata y, en todas y cada una de ellas se aprecia claramente 

la vulneración de los derechos humanos de las personas víctimas de este delito. Las 

principales afectadas por estas prácticas violentas son habitualmente las mujeres y las 

niñas de las diferentes partes del mundo pues, tradicionalmente, han sido ellas las que 

han sufrido más la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la discriminación, por 

el hecho de ser mujeres.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se reconoce la 

igualdad y la libertad de todos los seres humanos, sin embargo, en muchos lugares del 

mundo todavía existen determinadas prácticas que trasgreden esta libertad e igualdad 

de la que habla la declaración mencionada con anterioridad.  

Es obligación de los Estados garantizar los derechos de las mujeres a vivir 

dignamente y libres de toda discriminación y violencia. Son muchos y de diversa índole 

los derechos que se están vulnerando a partir de estas prácticas. La obligación de los 

Estados viene reflejada en distintos tratados internacionales como son la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 1976, la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer de 1981, y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer de 1996.  
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Por todo lo que ello supone se ha de luchar por un verdadero enfoque integral 

basado en los derechos humanos de las mujeres. Es la perspectiva de los Derechos 

Humanos la que debería predominar en un ámbito tan significativo, en el que 

continuamente se están vulnerando los derechos de una gran parte de la población 

(Richard, 2013). 

3.2.- Características de las mujeres víctimas de trata 
 A continuación se expondrán las características de las mujeres víctimas de trata 

que considero que están vinculadas directamente con el rol tradicional de 

subordinación que han venido desempeñando las mujeres a lo largo de la historia. Las 

principales características de las mujeres víctimas de trata son la pobreza y las 

desigualdades sociales. 

El intento de elaboración de un perfil es muy útil por ejemplo para la fase de 

identificación de las víctimas, pero es necesario reflexionar sobre su clasificación 

puesto que la realidad de las víctimas muestra muchos perfiles y situaciones distintas 

en las que las propias mujeres tienen dificultad de reconocerse a sí mismas como 

víctimas de un mismo delito (Richard, 2013). 

Cabe decir que las víctimas de trata no tienen un perfil o característica 

concreta, ya que puede ser víctima cualquier persona, pero existen algunas 

condiciones que influyen en que una persona sea víctima de esta violencia. Algunas de 

las características que destacan según el Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo 

sobre el Fenómeno de la trata de personas en Colombia (2009), elaborado por un 

grupo de investigadores e investigadoras de la Escuela de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia durante el año 2008 son las siguientes: condiciones 

familiares y sociales, edad, género, etnia, raza, nivel socioeconómico, nivel de estudios 

y lugar de procedencia.  

Estas víctimas son en su mayoría mujeres, como se podrá ver más adelante en 

el apartado de los datos, de clase baja y cuyas vivencias en sus ambientes de 

crecimiento son bastante difíciles. Además, estas mujeres tienen pocos estudios, lo 

que influye en que no dispongan de un trabajo estable y sean más vulnerables a este 

tipo de violencia (Universidad Nacional de Colombia, 2009). 
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A pesar de que en la definición de trata no se define a este tipo de violencia 

bajo un criterio de género, es evidente que afecta a las mujeres y las niñas de forma 

desigual, no sólo por ocupar ellas un número mayoritario entre el total de víctimas, 

sino porque la trata de mujeres tiende a tener sobre ellas un mayor impacto, dadas las 

formas de explotación a las que están sometidas. Además provocan en ellas unas 

consecuencias traumatizantes y devastadoras para su integridad física, psicológica y 

emocional (Espinosa, 2006).  

Siguiendo a esta autora, de acuerdo con evidencias concretas, las víctimas 

directas o potenciales de trata suelen ser mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años de 

edad, con niveles de ingresos bajos, bajo nivel de educación, desempleadas o con 

perspectivas precarias de empleo (Espinosa, 2006). 

Finalmente, según se ha ido observando a lo largo de este apartado, se puede 

afirmar que son la pobreza, la carencia de estudios, la desigualdad de género y la falta 

de oportunidades económicas algunos de los elementos que influyen y que hacen que 

se produzca la problemática de la trata.  

Debido a la denominada feminización de la pobreza, en determinados lugares 

del mundo las mujeres encuentran muchas dificultades para poder encontrar un 

empleo estable que satisfaga sus necesidades y las de sus familiares. Este hecho las 

empuja a buscar mejores condiciones de vida, aumentando las probabilidades de ser 

víctimas de trata. 

3.3.- Datos sobre la trata de mujeres a nivel internacional 
 Con el fin de conocer más ampliamente el fenómeno de la trata, se van a 

exponer los datos que se encuentran publicados sobre este tipo de violencia. Estos 

datos han sido recogidos de diferentes informes publicados por Naciones Unidas, 

principalmente el Informe Mundial sobre la trata de personas del año 2016. Además, 

se han utilizado los informes mundiales sobre la trata de personas de los años 2012 y 

2014 para hacer una comparativa de los datos sobre trata de personas en este 

período. 

De acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de 

Estado de Estados Unidos, cada año entre 600,000 y 800,000 personas cruzan las 
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fronteras internacionales como víctimas de trata; de esta cifra el 80 por ciento son 

mujeres y niñas y el 50 por ciento son personas menores de edad (Rice, 2005). 

Asimismo, según la Interpol, cada año 35,000 mujeres colombianas son víctimas de 

trata (Espinosa, 2006). 

 En primer lugar, tras analizar el Informe Mundial sobre trata de personas del 

año 2016, realizado entre los años 2012-2014, se puede observar cómo la mayoría de 

víctimas de trata detectadas han sido mujeres y niñas. Los datos muestran que, de un 

total de 17.752 víctimas de trata detectadas en 85 países durante el año 2014, el 51% 

fueron mujeres y el 20% niñas (Naciones Unidas, 2016). 

 

Gráfico nº1: Víctimas detectadas de trata por sexo (2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas (2016) 
  

Siguiendo con el informe mencionado anteriormente, las mujeres y las niñas 

son objeto de trata principalmente para la explotación sexual, pero también son 

víctimas de otras formas de explotación. Durante el período 2012-2014 se detectó 

que, un 96% de mujeres  y niñas, fueron víctimas de trata con fines de explotación 

sexual. Además, alrededor del 76% de mujeres y niñas son víctimas de trata para otros 

fines, como por ejemplo el matrimonio forzado o la explotación laboral (Naciones 

Unidas, 2016).  

 La discriminación y la desigualdad que tradicionalmente sufren las mujeres, las 

hacen más vulnerables a la hora de ser víctimas de trata. Factores como la pobreza, o 
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la falta de oportunidades de educación y empleo ayudan a que se produzca este 

fenómeno (Universidad Nacional de Colombia, 2009). 

Gráfico nº2: Víctimas de trata detectadas por sexo y forma de explotación (2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas (2016) 

 

A continuación se ha elaborado una tabla con datos extraídos de los informes 

mundiales de las Naciones Unidas comprendidos entre los años 2012-2016. En la 

misma se muestran los porcentajes de personas que han sido víctimas de trata a nivel 

mundial. 

Tabla nº2: Porcentaje de personas víctimas de trata en el mundo (2012, 2014, 

2016) 

 INFORME 2012 INFORME 2014 INFORME 2016 

MUJERES 59% 49% 51% 

HOMBRES 14% 18% 21% 

NIÑAS 17% 21% 20% 

NIÑOS 10% 12% 8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los Informes Mundiales sobre trata de 
personas (2012, 2014, 2016).  

 

Como se puede observar en la tabla, y como se viene diciendo a lo largo de este 

apartado, son las mujeres y las niñas las que representan durante el período analizado 

un mayor porcentaje de víctimas de trata. Por ello, no cabe duda de que se trata de un 

problema que tiene que ver con el género. Según Marta González, coordinadora del 
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Proyecto Esperanza, esta violencia está relacionada con la discriminación hacia las 

mujeres, además de con la desigualdad en el acceso a derechos y oportunidades y las 

relaciones desiguales de poder que afectan a mujeres y niñas (Proyecto Esperanza, 

2017). 

4.- COLOMBIA: SITUACIÓN GEOGRÁFICA E HISTORIA POLÍTICA 

En este apartado se hará una descripción de la situación geográfica y de la 

historia política de Colombia. Es necesario contextualizar la ubicación geográfica del 

país objeto de estudio, oficialmente conocido como República de Colombia. 

Este país se encuentra situado en América del Sur, su capital es Bogotá y cuenta 

con una superficie de 1.141.748 Km2, además de con una población de 45 millones de 

personas. Limita al noroeste con Panamá, al sur con Ecuador y el Perú, al suroeste con 

Brasil y al este con Venezuela. Por su extensión terrestre ocupa el cuarto lugar entre 

los países de sur-América (International Action for Peace, 2017). 

Gráfico nº3: Mapa de la división política y administrativa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socialhizo (2017). 
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Tal y como se recoge en el primer artículo de la Constitución Política 

Colombiana de 1991, Colombia es una república unitaria, democrática, participativa y 

descentralizada y se encuentra organizada en 32 departamentos y una capital de 

distrito.  

En cuanto a la vida política colombiana, esta está sujeta a los partidos políticos 

tradicionales: el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos dos partidos definirán 

lo que se podría considerar como una ruptura social y, durante el siglo XIX y principios 

del XX, dividirán a la población colombiana entre élites y masas, proletarios y 

burgueses, campesinos y habitantes de la ciudad. 

Los partidos Liberal y Conservador han polarizado la vida política del país, 

siendo la violencia, plasmada en luchas internas, una constante en el enfrentamiento 

de los dos partidos durante el siglo XIX y la primera mitad del XX (Fundació Solidaritat, 

2017). 

 

4.1.- El contexto del conflicto armado colombiano 
Según el informe de Amnistía Internacional titulado Colombia: Cuerpos 

marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del 

conflicto armado colombiano y publicado en el año 2004, en el conflicto armado que 

está teniendo lugar en Colombia, la principal víctima está siendo la población civil. 

Todos y cada uno de los bandos que forman parten del conflicto están realizando actos 

de violencia, pero sobre todo, se están cometiendo numerosos actos de violencia 

sexual contra mujeres y niñas. 

A continuación se muestra una tabla con los acontecimientos históricos más 

destacados que tuvieron lugar en Colombia a partir de los años 50 y, posteriormente, 

estos hechos se detallarán más minuciosamente. A raíz de dicha tabla, nos vamos a 

fijar más detenidamente en cuáles son los hechos más destacados, sobre todo los que 

tienen que ver con el conflicto armado colombiano, con el fin de poder entender cuál 

es la situación en la que se encuentra este país. 
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Tabla nº3: Hitos importantes en la historia de Colombia 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1953 
Comienzo de la dictadura militar liderada 

por Gustavo Rojas Pinilla. 

1956 Crisis de la dictadura militar. 

1957 Fin del Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. 

1964 Surgimiento de las FARC 

1965 Surgimiento del ELN 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Credencial Historia (1993). 

 

El 13 de junio de 1953 tuvo lugar el golpe militar contra el gobierno del 

presidente Laureano Gómez, que llevó a la Presidencia de la República al teniente 

general Gustavo Rojas Pinilla. Éste se interesó por hacer reformas sociales y por el 

desarrollo económico, bajo una política de orden (Ocampo, 2017). El período que 

abarca de los años 1953 al 1957 fue el único período de régimen militar que 

experimentó Colombia durante el siglo XX. El gobierno de Rojas Pinilla intentó en vano 

la pacificación del país por medio de la amnistía de los guerrilleros liberales, pero su 

anticomunismo lo llevó a enfrentarse con las guerrillas produciendo una nueva 

generalización de violencia. Sus intentos por consolidarse en el poder y marginar a los 

partidos tradicionales, llevaron a estos a unirse para destituirlo (González, 2014).  

El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla terminó el 10 de mayo de 1957, 

cuando se vio obligado a entregar el poder a una Junta Militar. La crisis de la dictadura 

comenzó en 1956 cuando los dirigentes de los dos partidos tradicionales le retiraron su 

apoyo, debido al empeño del general Rojas por lograr cierta autonomía tratando de 

crear una base social propia a través de la conformación de lo que se llamó la Tercera 

Fuerza, un nuevo movimiento político que quería colocarse por encima de las dos 

grandes colectividades partidistas tradicionales (Aguilera, 1999). 
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Fue a partir de los años sesenta cuando se empezaron a producir importantes 

cambios sociales y culturales como la rápida urbanización del país, la apertura a las 

nuevas corrientes del pensamiento mundial y un aumento importante de la cobertura 

educativa en la secundaria y universidad. Por otra parte, empezó a debilitarse el 

tradicional mecanismo partidario para la expresión de tensiones sociales en 

comunidades rurales, a lo que se suma la separación entre los partidos tradicionales y 

las organizaciones sindicales. En este contexto, en los años sesenta surgieron 

movimientos guerrilleros de tipo revolucionario, debido tanto a la persistencia de los 

problemas campesinos como a la creciente radicalización de la juventud universitaria y 

de capas medias urbanas (González, 2014). 

Los grupos guerrilleros surgieron durante La Violencia. La Violencia fue un 

sangriento conflicto que en muchos aspectos fue algo similar a una guerra civil. En este 

periodo, diferentes grupos armados fueron empujados hacia zonas remotas del país y 

fueron el núcleo de lo que en la década de 1960 se había convertido en las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sigue siendo el mayor grupo 

guerrillero de Colombia. El otro grupo guerrillero principal es el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), que es mucho más pequeño (Amnistía Internacional, 2011).  

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un movimiento 

revolucionario de carácter político militar, que nació en el año 1964 en las montañas 

del sur del departamento del Tolima como una autodefensa campesina (Secretariado 

Nacional de las FARC, 2017). Los antecedentes de los orígenes de esta agrupación 

fueron los conflictos agrarios del Sumapaz y el Tequendama en los años veinte y 

treinta, alrededor de la lucha por la posesión y propiedad de la tierra y por el valor del 

jornal en la hacienda cafetera (Saumeth, 2010). De ideología marxista-leninista, las 

FARC establecieron como su objetivo principal la implementación de un estado 

comunista en Colombia. Al principio de su creación, sus operaciones eran muy 

reducidas y se limitaron a zonas rurales, pero en los años ochenta su actividad se 

extendió por todo el país y ganaron más seguidores, pasando así a denominarse 

“Ejército del Pueblo” (EP). Esto obligó al gobierno colombiano a iniciar conversaciones 

para la búsqueda del cese del fuego. En 1984, se llegó a un acuerdo y las FARC 

constituyeron el partido Unión Patriótica para entrar a la vida política, aunque dicho 
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acuerdo no pudo llevarse a cabo y fracasó debido a que las dos partes cometieron 

infracciones y por ello la guerra continuó. Tras otro fracaso más en las negociaciones 

de paz, las FARC se radicalizaron incluso más y se implicaron con el narcotráfico, 

secuestrando a políticos y atacando ciudades. Como respuesta ante la radicalización de 

las FARC, surgieron grupos paramilitares de extrema derecha como las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), que en su lucha contra los terroristas cometieron crímenes 

similares tales como secuestros, asesinatos de civiles y todo tipo de masacres y abusos 

de derechos humanos (Grupo rpp, 2016).  

Por otro lado, el nacimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estuvo 

inspirado en la Revolución Cubana de 1959 y marcado por una fuerte influencia 

religiosa. En julio de 1964 comenzó la marcha guerrillera del ELN y el 7 de enero de 

1965, el grupo insurgente atacó el municipio de Simacota, en Santander. Allí 

presentaron un manifiesto a través del cual explicaron los motivos de su lucha armada 

(Colombia, 2017). A diferencia de las FARC, el ELN surge como un grupo revolucionario. 

La zona en la que se formó este grupo guerrillero fue el departamento de Santander, 

una zona que se caracteriza por la falta de la presencia del Estado, sumado con un 

contexto nacional, que se caracterizó por el pacto bipartidista, más conocido como el 

Frente Nacional. Este pacto restringía las posibilidades de libre elección, pues este 

periodo estaba bajo el control de los partidos tradicionales como son el liberal y el 

conservador. Es importante mencionar que en sus orígenes, el ELN, estuvo compuesto 

por estudiantes universitarios que se identificaban con la idea de una réplica de la 

revolución cubana en el contexto nacional y de campesinos que fueron herencia del 

conflicto bipartidista proveniente de la década del cincuenta (Soler, 2010). Tuvo entre 

sus fundadores y figuras más simbólicas a los sacerdotes Camilo Torres (1929-1966) y 

Manuel Pérez (1943-1998), exponentes de la Teología de la Liberación, una corriente 

nacida en el seno de la Iglesia católica en Latinoamérica con fuerte acento en acercarse 

a los pobres (Rueda, 2014).  

Como se viene exponiendo en párrafos anteriores, la violencia sexual que se ha 

desarrollado a lo largo de las más de 5 décadas que se lleva produciendo este 

conflicto, y que aun en la actualidad se produce contra las mujeres, es una 

característica del mismo, es decir, este tipo de violencia forma parte del conflicto 
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armado colombiano. A pesar de que los gobiernos que han ido tomando posesión en 

Colombia han reconocido la magnitud del problema que supone la violencia sexual 

para las mujeres víctimas de la misma, en este país predomina la impunidad de los 

delitos de este tipo y se vulneran con frecuencia los derechos humanos de las mujeres 

y las niñas. Los sucesivos gobiernos no se han involucrado en erradicar la violencia 

surgida por el conflicto armado, ya que no han introducido nuevas medidas para 

penalizar estas prácticas ante la ley. 

Debido a la impunidad frente a estos delitos, la población desconfía a menudo 

de las administraciones y no denuncia los casos de violencia, lo que ha supuesto un 

aumento de las violaciones de los derechos humanos. En Colombia, a pesar de que 

existen normas relacionadas con la igualdad y dirigidas a castigar la violencia de 

género, incluida la violencia sexual, esta protección no se hace efectiva, sino que en la 

práctica las víctimas están desamparadas y discriminadas por la ley (Amnistía 

Internacional, 2004 ). 

4.2.- Mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia 
En contextos donde se producen conflictos armados y violencia estructural, la 

persecución y violencia inciden de manera principal sobre las mujeres y/o los grupos 

más desfavorecidos. 

En el caso del conflicto armado interno en Colombia, este ha tenido y está 

teniendo un impacto diferenciado en función del género. Las mujeres, por el hecho de 

serlo, son víctimas de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus 

derechos, distintos a los que sufren los varones. Durante el conflicto armado interno 

empeoraron las relaciones desiguales de género, creándose un clima muy adecuado 

para la comisión de mayores abusos y de graves actos que afectaban la libertad sexual 

de las mujeres. Estos actos han dejado secuelas en la salud física y psicológica de las 

mujeres que los padecieron, ya que muy pocas han sido las que han superado las duras 

experiencias vividas (Espinar, 2007). 

La forma más directa de violencia que sufre la mujer que vive en el contexto de 

un conflicto armado es la violencia y el maltrato sexual. En muchos conflictos, las 

mujeres y las niñas se ven forzadas a servir como esclavas sexuales. Abusar de una 
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mujer sexualmente tiene consecuencias en el ámbito personal, familiar y comunitario. 

(Tamarit, 2001). 

En el contexto del conflicto armado, las mujeres están sometidas de manera 

creciente y continua a maltratos físicos, psicológicos y sexuales. Esta violencia tiene 

lugar de diversas formas como por ejemplo violaciones, abusos, acoso e intimidación 

sexual, tráfico de mujeres y prostitución forzada. Estos actos favorecen que se 

mantenga a las mujeres en una situación que les impide gozar de derechos y de 

libertades en igualdad con los hombres (Espinar, 2007). 

A lo largo de la historia, las mujeres adolescentes y, en menor medida, las niñas 

han sido sometidas en los conflictos armados a actos de violencia sexual. Estos actos, 

de manera frecuente, han sido amparados, tolerados, incitados y ordenados por 

militares, paramilitares u otros actores gubernamentales. Se debe tener en cuenta y 

reconocer que las mujeres están expuestas a la exclusión social, a la pobreza y al 

sufrimiento que ocasionan los conflictos armados, incluso si se tiene en cuenta que ya 

en tiempos de paz son discriminadas (Moreyra, 2007). 

Las mujeres, en el contexto del conflicto armado pueden ser, y de hecho lo son, 

víctimas de una doble discriminación. Esta doble discriminación es la que tiene que ver 

con la situación que se produce en el conflicto en el que se encuentran inmersas, ya 

que son víctimas de secuestros, asesinadas, desaparecidas y/o amenazadas y la 

relativa a su condición de mujer. 

El hecho de ser mujer y, más aún, mujer pobre en Colombia, ha dado lugar a 

que éstas tengan que hacer esfuerzos mayores que sus compañeros masculinos para 

poder salir adelante debido a la realidad tan complicada a la que les ha tocado hacer 

frente (Capote, 2012). 

Siguiendo a Virginia Capote, desde que tuvo lugar el conflicto armado 

colombiano, las mujeres han ocupado un papel protagonista en el contexto social y 

político del país, constituyendo un elemento esencial tanto a nivel activo como pasivo. 

Además han formado parte como agente de los movimientos bélicos existentes en 

Colombia. Sin embargo, a pesar de su relevancia y su presencia, las mujeres se han 
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visto situadas en una posición inferior, debido al discurso llevado a cabo por el sexo 

dominante y por la prevalencia de los roles del hombre en los diferentes aspectos de la 

vida sociopolítica. 

Existen determinados grupos de población que son más vulnerables a la hora 

de sufrir violencia sexual debido a la triple discriminación que sufren marcada por su 

género, su etnia y por la pobreza. Estos grupos son las mujeres afrocolombianas y las 

indígenas. El conflicto armado de Colombia ha supuesto para estos grupos de 

población un incremento de su exclusión y discriminación y ha dado lugar a que se 

deterioren los derechos de estas mujeres y por ende, a un aumento de los abusos 

hacia ellas (Oxfam, 2009).  

Existen documentos que reflejan la realidad a la que tienen que hacer frente las 

mujeres a partir de las historias reales de estas. En el informe publicado por Oxfam 

Internacional en el año 2009 titulado La Violencia Sexual en Colombia se exponen 

varios testimonios. A continuación se presentan dos de los testimonios mencionados 

anteriormente. 

“Era de noche. Llegaron dos hombres armados que vestían prendas militares, 

camufladas y armas…. Se llevaron a mi esposo fuera de la casa y todo el tiempo 

le apuntaron el arma… Yo logré calmar a la niña y la arrullé hasta que se durmió. 

Entonces el hombre me sacó de la habitación y me llevó al corredor para 

interrogarme, me amenazó con matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me 

tapó la boca y me forzó. Me violó. Luego me dijo que me vistiera y también dijo: 

“Aquí no pasó nada. Las mujeres, al  fin y al cabo, son para esto” (Mujer de 

Bogotá). 

“Las mujeres afrocolombianas hemos sido atropelladas en nuestro territorio y en 

cualquier lugar por los diferentes grupos y actores armados legales e ilegales, 

quienes nos secuestran, matan, violan, humillan… dejando como consecuencia 

con estos actos el deterioro del tejido social de nuestro entorno. Por todo lo 

anterior, no cabe duda que el conflicto armado ha lesionado la sensibilidad de las 

mujeres negras, su legitimidad ancestral, su creatividad formadora y generadora 
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de vida, su identidad cultural y el amor por su territorio”(Mujer afrocolombiana 

de Chocó). 

 Tal y como se puede observar en estos relatos, se percibe la crueldad con la 

que son tratadas las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, 

especialmente las mujeres afrocolombianas y las indígenas. La violación se ve como 

algo normal en estas situaciones. La normalización y la invisibilización de la violencia 

contra las mujeres es lo que provoca que esta se siga produciendo. Esta violencia 

debería estar penada por los organismos internacionales y los organismos nacionales 

de este país, pero en muchas ocasiones se invisibiliza y no se le da la importancia que 

realmente tiene. Las agresiones que tienen lugar en el contexto del conflicto armado 

forman parte de la cultura patriarcal en la que está inmersa la sociedad, ya que esta 

cultura normaliza la violencia contra las mujeres.  

4.3.- Datos estadísticos sobre la violencia sexual en el conflicto armado 
colombiano 
 En los cerca de 50 años del conflicto armado colombiano, la violencia sexual se 

ha usado como arma de guerra por todos los grupos armados. El objetivo de esta es 

propagar el miedo en las comunidades usando a las mujeres para conseguir sus fines 

militares. Además se utiliza como forma de tortura y de castigo, como control sobre la 

población, como instrumento de venganza y de presión o como herramienta para 

lesionar y aterrorizar al enemigo. Cabe decir que, el uso de esta violencia, se ha 

convertido en una práctica habitual que ha pasado a formar parte integral del conflicto 

armado. A pesar de ello, la impunidad que existe en Colombia frente a este delito ha 

convertido a la mujer colombiana en víctima oculta de este conflicto (Oxfam 

Internacional, 2009). 

A pesar de la impunidad frente a estos delitos, se ha conseguido dar un paso 

significativo para el país con respecto a este tema como es la aprobación de la ley 

17194. Esta ley expone que los actos de violencia sexual que tengan lugar dentro del 

marco del conflicto armado pueden constituir crímenes de lesa humanidad, crímenes 

de guerra y actos de genocidio. Esta ley supone que la violencia sexual sea 

imprescriptible, es decir, que estos actos no se extingan y que, por consiguiente, 
                                                           
4
 El 18 de junio de 2014, el Presidente Juan Manuel Santos promulgó una ley histórica sobre el acceso a 

la justicia para las víctimas (la Ley 1719), dirigida a mejorar la situación de los/as supervivientes de la 
violencia sexual a fin de que puedan recibir reparaciones, apoyo psicosocial y atención médica gratuita. 
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puedan ser juzgados en cualquier momento (The International Center of Transitional 

Justice, 2014). La mencionada ley incluye delitos que anteriormente se habían omitido 

en el Código Penal, como la esterilización, el embarazo y/o la desnudez forzada, y 

añade una referencia específica a las circunstancias agravantes, por ejemplo, cuando 

se cometen actos de violencia sexual como una forma de intimidación contra los 

defensores de los derechos humanos (Naciones Unidas, 2015). 

Debido a la gran dimensión de la violencia sexual que tiene lugar en el conflicto 

armado colombiano, resulta complicado extraer cifras exactas de este tipo de 

violencia. Según la Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de 

las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano realizada entre los años 

2001-2009, publicada por la Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi 

cuerpo de la guerra” e impulsada por Oxfam, existen numerosas mujeres víctimas de 

violencia sexual en el conflicto armado colombiano. 

La encuesta de prevalencia de violencia sexual llevada a cabo durante el 

período de investigación estimó que un 17,58% de mujeres había sufrido este tipo de 

violencia, lo que supone que durante estos nueve años 489.687 mujeres han sido 

víctimas directas de violencia sexual (Campaña violaciones y otras violencias, 2011). A 

continuación se muestran algunas tablas con datos relacionados con esta violencia. 
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Tabla nº4: Tipo de violencia sexual por número de mujeres víctimas y 

porcentaje sobre víctimas (2001-2009) 

TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL NÚMERO 

ESTIMADO 

% SOBRE EL TOTAL DE 

VÍCTIMAS 

VIOLACIÓN 94,565 19,31% 

PROSTITUCIÓN FORZADA 7,754 1,58% 

EMBARAZO FORZADO 26,353 5,38% 

ABORTO FORZADO 27,058 5,53% 

ESTERILIZACIÓN FORZADA 19,422 3,97% 

ACOSO SEXUAL 175,873 35,92% 

SERVICIOS DOMÉSTICOS FORZADOS 48,554 9,92% 

REGULACIÓN DE LA VIDA SOCIAL 326,891 66,76% 

Fuente: Encuesta violencia sexual Colombia 2001-2009 (2011) 

Se estima que durante los nueve años en los que tuvo lugar esta investigación, 

94.565 mujeres fueron víctimas de violación, es decir, el 19,31% del total, además, 

175.873 mujeres afirmaron sufrir acoso sexual. Por todo ello se puede deducir que la 

violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto 

armado. Es por ello que, desde las diferentes instituciones y organismos, tanto 

internacionales como nacionales, se debe de intervenir para conseguir erradicar en la 

medida de lo posible este tipo de violencia. 

Según esta encuesta, existen grupos de edad que son especialmente 

vulnerables de ser víctimas de algún tipo de violencia sexual.  
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Tabla nº5: Estimaciones de víctimas de violación según edad (2001-2009) 

Años 15-24 25-34 35-44 Total 

Total 30,928 30,507 33,130 94,565 

Porcentaje 32,71% 32,26% 35,03% 100% 

Fuente: Encuesta violencia sexual Colombia 2001-2009 (2011) 

Como se puede observar en la tabla, el grupo de edad con mayor número de 

violaciones es el que se comprende en el intervalo entre 35 y 44 años, suponiendo un 

35,03% del total de víctimas de violación. Se puede ver que se trata de una cifra 

bastante considerable de mujeres víctimas. Como consecuencia de la misma, las 

mujeres, aparte de enfrentarse a la desigualdad y la discriminación propias de su sexo, 

tienen que afrontar las secuelas físicas, psicológicas y sociales que el conflicto ocasiona 

en ellas. En muchas ocasiones, estas secuelas que deja la violencia sexual, son muy 

difíciles de reparar.  

Siguiendo la encuesta mencionada anteriormente, aparte de la violación, los 

demás tipos de violencia sexual también se producen con mayor frecuencia en el rango 

de edad entre los 35 y 44 años. 

4.4.- Consecuencias de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano 
Las mujeres y las niñas que son víctimas de trata en el contexto del conflicto 

armado colombiano, han vivido situaciones de violencia física, sexual y psicológica, que 

han supuesto un verdadero trauma para sus vidas. Las situaciones que han 

experimentado, ayudan a profundizar la discriminación de género, así como la 

opresión y subordinación de estas, debido a que en estos contextos incrementa el 

control masculino sobre sus vidas. Este aumento de control de los hombres hacia las 

mujeres, da lugar a que la recuperación física y psicológica de las víctimas les resulte 

en muchos casos muy compleja, además de tardar más tiempo en poder recuperarse 

del todo. 

Como resultado de la violencia sufrida en los conflictos armados en general, y 

de una forma más específica en el conflicto armado colombiano, se pueden derivar 

numerosas consecuencias en la salud de las víctimas. Según Oxfam Internacional 
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(2009), el impacto psicológico al que tienen que hacer frente las mujeres víctimas de la 

violencia sexual varía de una mujer a otra, aunque es cierto que existen una serie de 

consecuencias que sí que son comunes como por ejemplo el hecho de padecer 

depresión, enfermedades psicosomáticas y/o baja autoestima... Todo esto supone un 

obstáculo importante para las víctimas a la hora de interponer una denuncia puesto 

que sienten miedo para hacerlo, lo que da lugar a que en muchas ocasiones no se 

denuncie este tipo de violencia y por lo tanto muchos casos queden impunes. 

En lo que se refiere al ámbito de lo social, los abusos que se producen contra 

las mujeres en el conflicto armado también tienen repercusiones en la vida de las 

víctimas, pues afectan de forma directa a las relaciones interpersonales. Por otro lado, 

las consecuencias de esta violencia a nivel físico, ocasiona en los cuerpos de las 

mujeres un grave impacto debido a que se pueden ver afectadas por enfermedades de 

transmisión sexual, por embarazos no deseados y dolores crónicos, entre otras 

secuelas que empeoran la calidad de vida de las víctimas. 

El gran impacto que la violencia sexual ocasiona en la vida de las personas que 

sobreviven a la misma les afecta de manera considerable, y más aún cuando no 

cuentan con el apoyo emocional y/o social que necesitan, tanto de personas cercanas 

como de las instituciones, para poder recuperarse de las lesiones físicas y mentales 

que este tipo de violencia genera. 

Según el informe titulado La verdad de las mujeres: Víctimas del Conflicto 

armado en Colombia, publicado por la Organización Ruta pacífica de las mujeres en el 

año 2013 y coincidiendo con el anterior informe, existen impactos graves en la salud 

de las mujeres, tanto físicos como psicológicos y estos no se superan con el paso del 

tiempo, sino que se agravan como consecuencia del impacto emocional, el estrés, las 

consecuencias negativas en sus condiciones de vida o el envejecimiento prematuro. 

Después de haber sufrido graves violaciones de derechos humanos, la capacidad de las 

mujeres víctimas para intentar rehacer sus vidas queda rota cuando son revictimizadas 

tanto por los actores armados, como por las instituciones del Estado al no garantizarles 

acompañamiento psicosocial y protección. El impacto cultural ha sido especialmente 

relevante entre las mujeres afrodescendientes e indígenas. Ser negra o indígena, ser 
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pobre y mujer, han sido condiciones que han llevado a sufrir una mayor victimización. 

Se puede observar que sí que tiene importancia el pertenecer a una u otra raza para 

ser víctima de violencia sexual, pues las mujeres negras tienen mayor riesgo de sufrir 

este tipo de violencia debido a la discriminación racial y de género que existe. 

 
4.5.- Acuerdos de Paz en Colombia  

Después de más de 50 años de enfrentamientos entre el Gobierno Nacional de 

Colombia y las FARC se ha llegado a un acuerdo para terminar con el conflicto armado 

interno. Con la firma del Acuerdo Final se pone fin al conflicto armado con las FARC, y 

se abre una nueva vía hacia una Colombia diferente.  

Este acuerdo de paz se negoció y se acordó en La Habana entre representantes 

del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC y se firmó en Cartagena (BBC, 

2016). Tal y como expuso el Alto Comisionado para la Paz en el año 2016, el acuerdo 

de Paz consta de diversos puntos que pretenden ayudar a llevar a cabo las 

transformaciones que sean necesarias para fundamentar las bases de una paz estable 

y duradera. 

El primer punto ha sido designado “Reforma Rural Integral”. Este acuerdo 

contribuirá a la transformación estructural del campo, eliminando las brechas que 

existen entre el campo y la ciudad y creando unas mejores condiciones de bienestar y 

buen vivir para la población rural. Esta reforma debe integrar a las diferentes regiones, 

contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de 

los derechos de la ciudadanía.  

En cuanto al segundo punto, denominado “Participación política: Apertura 

democrática para construir la paz”, cabe decir que, la construcción y consolidación de 

la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática. A 

partir de ella, nacerán otras fuerzas políticas para enriquecer el debate en torno a los 

grandes problemas nacionales y así fortalecer el pluralismo y la representación de las 

diferentes visiones y de los intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la 

participación y la inclusión política. En especial, la implementación del Acuerdo Final 

contribuirá a la ampliación de la democracia ya que dará lugar a la dejación de las 

armas y la prohibición de la violencia como método de acción política para todas y 
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todos los/as colombianos/as a fin de caminar hacia un escenario en el que prevalezca 

la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, abriendo así 

nuevos espacios para la participación.  

El tercer punto contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y 

Definitivo y la Dejación de las Armas”, cuyo objetivo es la terminación definitiva de las 

acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP. El punto tercero contiene 

también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, tanto en lo 

económico, como en lo social y lo político de acuerdo con sus intereses”. Sentar las 

bases para construir una paz estable y duradera requiere de la reincorporación 

efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. Esta  

reincorporación confirma el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del 

conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir a la 

consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las 

condiciones que han facilitado que continúe la violencia en el territorio. El Punto 3 

también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las 

organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra 

defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, 

incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras 

del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales 

que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.  

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, ya 

que para construir la paz es necesario encontrar de manera definitiva una solución al 

problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y 

comercialización de drogas. Para ello se promueve una nueva visión que dé un 

tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los 

cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, 

asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y 

de género.  

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. El acuerdo crea el Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la 
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impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción 

de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que 

contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres 

queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, colectivos y 

territorios enteros. Este sistema está compuesto por la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial 

para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación 

integral para la construcción de la paz y las Garantías de No Repetición. 

Por último, el punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y 

verificación” en el que se crea un Acuerdo Final denominado “Comisión de 

Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”. Esta 

comisión está integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP 

con el fin de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su 

cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y 

seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente crea un mecanismo de 

acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas 

maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación 

se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los 

países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos 

vocerías internacionales (Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Cabe señalar aquí que el acuerdo de paz sólo sería válido con el voto favorable 

de la población colombiana. El 2 de Octubre de 2016, este acuerdo se sometió a 

referéndum por la población pero los/as colombianos/as dijeron que no al mismo. Con 

un porcentaje del 50,21%, el no ganó al sí. Resulta interesante que donde operaban las 

FARC, que es donde más estaba sufriendo la población directamente el problema del 

conflicto armado, votaron que sí al acuerdo de paz. Así, un 86% pertenecía a los 

municipios más pobres, un 67% referente a aquellos lugares con mayor número de 

acciones violentas y un 62% se correspondía con los municipios más desiguales. 

Mientras tanto, en otros departamentos más urbanos que no han sufrido tan 
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directamente la violencia votaron que no (CNN Español, 2016). A continuación se 

expone una tabla que muestra los departamentos donde se votó sí y donde se votó no 

al acuerdo de paz y su correspondiente porcentaje. 

Tabla nº6: Departamentos en los que ganó el sí al acuerdo de paz 

 Departamento Porcentaje 

Bolívar 60.23% 

César 50.66% 

Chocó 79.76% 

Córdoba 60.63% 

Guaviare 52.86% 

Magdalena 60.53% 

Putumayo 65.50% 

Valle del Cauca 67.39% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil (2016) 
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Tabla nº7: Departamentos en los que ganó el no al acuerdo de paz 

Departamento Porcentaje 

Antioquia 62% 

Arauca 51.37% 

Bogotá Meta 63.58% 

Caquetá 53.04% 

Casanare 71.14% 

Huila 60.77% 

Santander 55.64% 

Tolima 59.71% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil (2016) 

Existen algunos análisis y estudios que demuestran lo dicho anteriormente 

como por ejemplo el análisis que hacen Leopoldo Fergusson y Carlos Molina5 y el 

estudio realizado por dos estudiantes de la Universidad de Illinois y de Columbia, Juan 

David Herreño y Juan Sebastián Muñoz: en los municipios más pobres, más desiguales 

y victimizados del país la población votó en su mayoría sí al acuerdo de paz (Herreño y 

Muñoz, 2016).  

Siguiendo a Herreño y Muñoz (2016), cabe destacar que una característica 

natural de un acuerdo de paz es su carácter compensatorio. El acuerdo entrega unos 

beneficios concentrados en zonas tradicionalmente olvidadas, y los financia con costos 

que recaen mayoritariamente en las zonas que tienen mayores ingresos y contribuyen 

con más impuestos. Igualmente, el acuerdo beneficia más directamente a zonas con 

más víctimas, con menos presencia estatal y con acceso más difícil a los mercados. Por 

ello, es normal pensar que las personas que más se benefician del acuerdo tengan más 

razones para votar Sí. El gran problema recae en que aquellos a favor del sí fueran las 

                                                           
5
 Cifras y datos del estudio disponibles en: https://sites.google.com/site/miscelaneadelapaz/datos.  

https://sites.google.com/site/miscelaneadelapaz/datos
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personas que desafortunadamente han cargado con el mayor peso de la guerra, y han 

vivido las mayores consecuencias de la misma.  

Como consecuencia de la victoria del No al referéndum, el actual presidente 

colombiano Juan Manuel Santos, ha modificado algunos aspectos del mismo para 

presentar un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Este acuerdo ya ha sido aprobado 

tanto por el gobierno como por el grupo guerrillero más grande del país. Tras la firma y 

aprobación del mismo se da un plazo para que la guerrilla comience con su proceso de 

desarme (Casey, 2016). 

En cuanto al ELN cabe decir que también ha mantenido diálogos con el 

gobierno para llegar a un acuerdo de paz buscando poner fin al conflicto armado de 

Colombia. Juan Manuel Santos, actual presidente en Colombia, una vez que había 

iniciado conversaciones con las FARC para establecer el acuerdo de paz, solicitó a la 

guerrilla del ELN iniciar también un proceso de negociaciones de paz. El documento 

que se elaboró en el que se reflejan los puntos del acuerdo titulado “Acuerdo de 

diálogos para la paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional”, a 

diferencia del proceso con las FARC, no plantea una agenda con los temas a tratar para 

implementar un proceso de paz y sobre los cuáles se llegue a un acuerdo, sino una 

serie de pasos para la creación de un Acuerdo General (Fundación CIDOB, 2014). Los 

pasos que se proponen en dicho documento son los siguientes: 

1. Participación de la sociedad civil en la construcción de paz. La participación será 

en función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz en el curso y 

contexto de este proceso. Además se tratará de un ejercicio dinámico y activo, 

incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que 

propicie las transformaciones para la nación y las regiones. 

2. Democracia para la paz: Este apartado se centra en revisar los mecanismos de 

participación y de las decisiones de la ciudadanía en los problemas que afectan 

a su realidad así como del tratamiento de los conflictos hacia la construcción de 

la paz. 
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3. Transformaciones para la paz: Para ello se tienen que tener en cuenta las 

propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad, además de los 

programas y planes para lograr los cambios estructurales necesarios para 

superar la pobreza, la exclusión, la corrupción y la degradación ambiental. 

4. Víctimas: Reconocimiento de las víctimas y de sus derechos, verdad, justicia, 

reparación y no repetición. 

5. Fin del conflicto armado: El objetivo de este punto es ponerle fin al conflicto 

armado para erradicar la violencia en la política y propiciar la transición del ELN 

de grupo armado a movimiento político y el cese al fuego. 

6. Implementación: Dirigida a ejecutar los acuerdos pactados en esta agenda para 

materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz 

(Equipo paz Gobierno, 2016). 

4.5.1.- Construcción de la paz 

 En este apartado se hará una breve explicación sobre la importancia de la 

participación de las mujeres en la Construcción de Paz en un país como es Colombia. 

La ausencia de las mujeres en los procesos de paz no se puede justificar 

aludiendo a su falta de experiencia en el diálogo y la negociación, sino que tiene que 

ver con la falta de voluntad para incluirlas en ellos (Villellas, 2010). 

 Como se conoce, las mujeres no han tenido a lo largo de la historia 

representación en la vida social y política. El ámbito de la política, aun a día de hoy, 

sigue siendo un obstáculo para las mujeres. Son muy pocas las que llegan a ocupar 

algún puesto de representación importante, es decir, en este terreno las mujeres están 

infrarrepresentadas. Esta poca representación de las mujeres en la vida política, da 

lugar a una desigualdad en el reparto de poder y en las oportunidades de cada 

persona. Aunque la representación política de las mujeres ha aumentado, la paridad 

sigue siendo todavía un objetivo lejano.  

Para las sociedades que se han visto afectadas por conflictos armados, como es 

el caso de Colombia, los procesos de paz constituyen ocasiones excepcionales para 

acabar con la violencia directa. Sin embargo, tanto las mujeres como el género han 
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estado en gran medida ausentes de estos procesos, puesto que su presencia en los 

equipos de negociación que han formado parte en conversaciones de paz ha sido 

prácticamente nula. Además, las cuestiones de género en las correspondientes 

agendas sigue siendo hoy en día un tema muy poco tratado, no sólo en los procesos de 

paz que están en marcha actualmente, sino también a nivel académico (Villellas, 2010). 

En Colombia, como parte del proceso de Paz, las mujeres empezaron a levantar 

la voz con el fin de integrar la perspectiva de género en las negociaciones de paz. Por 

entonces, más de la mitad de participantes en espacios de consultas ciudadanas 

regionales fueron mujeres apoyadas por las Naciones Unidas. Pese a esto, después de 

un año de haberse anunciado las conversaciones de paz, las mujeres siguieron estando 

ausentes del proceso y de sus demandas, quedando invisibilizadas una vez más (ONU 

MUJERES, 2015).  

Siguiendo a ONU Mujeres, las organizaciones de mujeres, encontraron en este 

proceso de Paz una oportunidad de aumentar su participación para dar a conocer y 

atender las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos y, en octubre de 2013, concentraron sus esfuerzos para hacer incidencia y 

demandar su reconocimiento y voz en este proceso. Para ello, unas 450 mujeres 

procedentes de todo el territorio colombiano se reunieron en Bogotá, en la Cumbre 

Nacional Mujeres y Paz y, dos semanas después de esta cumbre, en la Mesa de 

Conversaciones se llegó a un Acuerdo sobre Participación Política, en el que las partes 

reconocieron el importante papel de las mujeres en la prevención y resolución de 

conflictos y construcción de la paz. 

En agosto de 2014 la Mesa de Conversaciones recibió a delegaciones de 

personas sobrevivientes al conflicto armado, con 36 mujeres representando más del 

60 por ciento de participantes. Las mujeres en la mesa de negociación de ambas partes 

se reunieron con las mujeres afectadas por el conflicto y con ellas se visibilizaron los 

testimonios de las violaciones de sus derechos, incluyendo la violencia sexual y el 

desplazamiento, evidenciando las distintas maneras en que la guerra ha afectado a sus 

vidas y a sus comunidades (ONU MUJERES, 2015). 
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Es a partir de los relatos de sus vidas como las mujeres pueden comprenderse y  

ayudarse unas a otras. Haciendo visibles sus vivencias y poniéndolas sobre las mesas 

de negociaciones se podrá hacer frente y solucionar los problemas que presenta más 

de la mitad de la población. Para que estos problemas puedan ser tratados en los 

procesos de paz, además de la participación de las mujeres, que son las principales 

afectadas por el conflicto armado de Colombia, es necesaria la voluntad política. 

Siguiendo a María Villellas (2010), para muchas mujeres, los conflictos armados 

representan la primera oportunidad para tener una participación activa social y 

política. Hay muchos movimientos de mujeres en contra de la guerra que han surgido 

como resultado del impacto que tiene la violencia sobre los civiles y sobre ellas 

mismas. Las reivindicaciones de las mujeres pidiendo el final de la violencia y las 

denuncias de violaciones de los derechos humanos son algunas de las cuestiones por 

las que las mujeres han pasado de ser víctimas pasivas a ser agentes activos de las 

transformaciones sociales. Sin embargo, la imagen de las mujeres en relación con los 

conflictos armados que prevalece es la de pasividad y no su capacidad de ser agentes 

frente a la violencia.  

Tal es la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de paz 

que, en el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó la 

denominada resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Dicha resolución 

prevé la inclusión de las mujeres en todas las fases de los procesos de construcción de 

paz, incluyendo las negociaciones de paz, aunque la realidad parece estar muy alejada 

de esta norma puesto que, a pesar de que no existen estadísticas sobre la participación 

de mujeres en las negociaciones de paz en las últimas décadas, algunos datos tasan la 

participación en el 4%  (Villellas, 2010). 

 A pesar del importante compromiso que las mujeres tienen con la causa de la 

paz, muchas veces, como se ha dicho con anterioridad, se encuentran ausentes en las 

negociaciones finales. Esto puede ser debido a razones de distinta índole. Entre estas 

razones se encuentra como se ha dicho al principio de este apartado, el complicado 

acceso de las mujeres a los cargos de decisión, ya que su promoción a estos cargos 

sigue siendo aún hoy día bastante restringida. Otro de los factores que influyen según 
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Villellas, es la dificultad para participar en las relaciones informales que tan 

importantes son en los procesos de paz puesto que, a partir de ellas se establecen 

vínculos entre los/as participantes adquiriendo así mayor confianza entre ellos/as. 

Finalmente, hay que destacar también que los líderes de algunos grupos armados y los 

gobiernos desconfían de la participación de las mujeres así como de incluir temas 

relacionados con el género en la agenda como algo importante para el curso de las 

negociaciones. 

Participar es poder expresar y ser escuchada por otras personas, poder hacer y 

construir sociedad, poder decidir sobre la vida y la sociedad que deseamos y, el hecho 

de negar la participación, es una forma de violencia estructural que afecta a la mayoría 

de la sociedad, es decir, a las mujeres.  Esta violencia es la más generalizada y afecta a 

las mujeres en todas las sociedades ya que todas las personas tienen derecho a la 

participación social en igualdad de oportunidades (Oion, 2003).  

Por todo ello, es muy importante que las mujeres sean reconocidas como 

sujetos políticos y que participen en los espacios de la democracia y en la construcción 

de la paz. 

5.- MARCO JURÍDICO-NORMATIVO 

 Existen numerosos instrumentos internacionales y nacionales que penalizan la 

violencia de género y, más concretamente, la trata de personas con fines de 

explotación sexual. Además de estos, existe también una declaración sobre la 

protección de la mujer y los niños en contextos de conflicto armado, los cuales se 

explicarán a continuación. 

 

5.1.- Legislación internacional vigente 
 Como se ha dicho anteriormente, una vez analizada la trata de personas a nivel 

internacional y, más concretamente en el conflicto armado colombiano, en este 

apartado se expone la legislación que, a nivel internacional, se considera más relevante 

en lo que se refiere a la trata de personas y a los conflictos armados, así como la 

normativa que tiene que ver con la importancia de la participación de las mujeres en 

los procesos de paz. 
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Tabla nº8: Instrumentos internacionales relevantes 

AÑO NORMATIVA 

1974 Declaración sobre la protección de la 

mujer y el niño en estados de emergencia 

o de conflicto armado. 

2000 Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. 

2000 Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz 

y la seguridad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Naciones Unidas (2004) 

 

5.1.1.- Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflicto armado (1974). 

Esta resolución reconoce el particular sufrimiento de las mujeres y niños/as en 

situación de conflicto armado. Hace hincapié en que se les debe conceder una 

protección especial debido a la importante función que las mujeres desempeñan en la 

sociedad, en la familia y especialmente en la crianza de los/as niños/as. Cabe destacar, 

y este es un punto bastante importante que, en la mencionada declaración, no se hace 

referencia evidente a la vulnerabilidad de las mujeres respecto a la violencia sexual 

que sufren en los conflictos armados (Moreyra, 2007).  

La declaración también establece que deben tomarse todas las medidas 

necesarias para prohibir, entre otras cosas, el tratamiento degradante y la violencia, lo 

cual se puede considerar que implícitamente involucra la violencia sexual.  

Siguiendo a Moreyra (2007), en  la Conferencia Mundial de Naciones Unidas 

sobre Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en 1993, se reconoció 

especialmente que la violencia contra el género femenino, tal como el abuso 

doméstico, la mutilación y la violación conciernen a la esfera de los derechos humanos. 

Durante mucho tiempo, estos actos eran considerados cuestiones privadas y, por lo 



42 
 

tanto, no eran castigados. Sin embargo, en dicha conferencia se reconoció la 

vulnerabilidad de las mujeres respecto a la violencia sexual en los conflictos armados y 

los gobiernos la condenaron como una violación de los derechos humanos que 

requiere de una respuesta efectiva. 

5.1.2.- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños (2000). 

Es uno de los protocolos que forma parte de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por las Naciones 

Unidas en Palermo, Italia (2000). El responsable de su aplicación es la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU, 2004). 

Dicha Convención está formada por tres protocolos que son los siguientes: 

protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire 

y el protocolo contra la fabricación de armas de fuego, sus piezas y componentes y 

municiones. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños es de gran importancia para la lucha contra la trata de 

personas en el mundo, puesto que ofrece la primera definición clara de trata de 

personas para el derecho internacional, ampliando a otras situaciones diferentes a la 

prostitución. Hasta su aprobación, no existía ninguna definición precisa y reconocida 

mundialmente sobre el fenómeno (Unicef, 2012). 

  Este protocolo establece un sistema de protección para las víctimas en las 

siguientes materias: privacidad e intimidad, asistencia, información y derecho a la 

defensa, recuperación física, psicológica y social, seguridad física y el derecho de 

residencia y/o repatriación. Este sistema de protección establece una serie de medidas 

destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata 

de personas. Para ello participan, en caso necesario, organizaciones no 

gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil, y se centran en proporcionar 

alojamiento, asesoramiento e información, sobre sus derechos jurídicos, asistencia 

médica, psicológica y material, y oportunidades de empleo, educación y capacitación 

(Richard, 2013). 



43 
 

 Cabe destacar aquí que el presente protocolo establece unos fines que son los 

siguientes: Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 

mujeres y los/as niños/as; proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando 

plenamente sus derechos humanos y promover la cooperación entre los Estados Parte 

para lograr esos fines (ONU, 2004). 

5.1.3.-   Resolución 1325 sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad (2000) 

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Es importante señalar aquí 

que esta es la primera resolución que reconoce que la guerra afecta de manera 

diferente a las mujeres, y confirma la necesidad de aumentar el papel de las mujeres 

en la toma de decisiones respecto a la prevención y la resolución de conflictos (ONU 

MUJERES, 2017).  

Dicha resolución marca un antes y un después en el ámbito de mujeres, 

construcción de la paz y seguridad, ya que hasta entonces no se había reconocido el 

papel diferenciado de las mujeres en los conflictos armados. Además da una visión 

general y transversal de todo ello a partir de los diferentes puntos de los que está 

compuesta. Así mismo huye de la victimización de las mujeres únicamente, ya que a 

partir de la misma pasan a ser participantes activas en la resolución de los conflictos. 

Esta resolución recoge todos los aspectos de preocupación de las mujeres en  

situación de conflicto armado y recomienda que se preste especial atención a la 

participación de las mujeres en la solución de los conflictos, a la protección de las 

mujeres y las niñas víctimas de violaciones de derechos en el contexto de un  conflicto,  

y a sus necesidades especiales en los procesos de reparación y de desmovilización. Así 

mismo, subraya la responsabilidad de los Estados de poner fin a la impunidad y de 

enjuiciar a los culpables de crímenes  contra mujeres y niñas cometidos con ocasión de 

un conflicto (Valiña, 2006).   

La Resolución 1325 llama al Consejo de Seguridad, al Secretario General de 

Naciones Unidas, a los estados miembros y al resto de partes a actuar en cuatro áreas 

distintas que están interrelacionadas como son:  
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 El aumento de la participación de las mujeres en los procesos de paz y la 

toma de decisiones. 

 El entrenamiento para el mantenimiento de la paz desde una 

perspectiva de género.  

 La protección de las mujeres en los conflictos armados y en las 

situaciones post-conflicto. 

 La introducción transversal del género en la corriente principal de 

recogida de datos y sistemas de información de Naciones Unidas, así 

como en la puesta en práctica de los programas (Espinar, 2007). 

Debido a la aprobación de esta resolución se han logrado algunos avances 

como por ejemplo: en el año 2013, más de la mitad de todos los acuerdos de paz 

firmados incluían referencias a las mujeres, la paz y la seguridad, aunque el cambio 

está siendo demasiado lento (ONU MUJERES, 2017). 

5.2.- Legislación nacional vigente en Colombia 

 Una vez explicada la legislación vigente a nivel internacional más importante en 

materia de trata y conflictos armados, a continuación, se expone la legislación nacional 

existente en Colombia. 
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Tabla nº9: Instrumentos nacionales vigentes en Colombia. 

AÑO NORMATIVA 

2005 Ley 985 por medio de la cual se adoptan 

medidas contra la trata de personas y 

normas para la atención y protección de 

las víctimas de la misma. 

2008 Ley 1257 sobre no violencias contra las 

mujeres, por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres. 

2008 Decreto 4786: adopción de la Estrategia 

Nacional Integral contra la trata de 

personas. 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Naciones Unidas (2004). 

 

5.2.1.- Ley 985 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y 

normas para la atención y protección de las víctimas de la misma (2005) y Decreto 

4786 de 2008: Adopción de la Estrategia Nacional Integral contra la Trata de 

Personas 

La ley 985 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas 

y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, fue adoptada en el 

año 2005. Por medio de esta ley se adoptan medidas contra la trata de personas y 

normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. La presente ley tiene 

por objeto adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para 

garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la 

trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio nacional, como las 

personas colombianas en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a 

este delito (Congreso de Colombia, 2005). Se trata de una ley integral ya que 
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contempla medidas no únicamente de represión del delito, sino también acciones 

encaminadas a la atención de las víctimas y a la de prevención. 

 La ley 985 de 2005 señala que el Gobierno Nacional adoptará, mediante 

decreto, la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas. A partir de este decreto, lo 

que se pretende es, adoptar la estrategia nacional integral contra la trata de personas, 

con el objetivo de desarrollar la política de Estado para enfrentar el flagelo que se 

presenta tanto a nivel interno como externo, con el fin de reducir el fenómeno desde 

los enfoques de derecho, género y protección integral (Secretaría Jurídica Distrital de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2008). 

 Siguiendo con la información recogida de la Secretaría Jurídica Distrital de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, la Estrategia Nacional Integral de lucha contra la Trata de 

Personas 2007-2012 tiene como principios rectores y orientadores, los siguientes: 

Enfoque de Derechos: Colombia es un Estado social y democrático de derecho y como 

tal debe garantizar estos últimos y velar por su efectiva defensa. 

Enfoque de Género: Con el fin de incluir acciones que respondan a los principios de 

equidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, la estrategia adoptará el enfoque 

de género entendido como una categoría de análisis que permite examinar los roles 

que asumen hombres y mujeres en la dinámica social, permitiendo de esta manera 

identificar las inequidades y plantear estrategias para superarlas. 

Enfoque de Protección Integral: El Estado como garante de derechos privilegia todo 

aquello que conduzca a la Protección Integral de los niños, las niñas y los/as 

adolescentes en tanto "titulares de todos los derechos humanos".  

Según lo establecido en la Ley 985 de 2005, la Estrategia Nacional Integral de 

Lucha contra la Trata de personas tendrá como objetivos específicos prevenir la trata 

de personas a través de programas, proyectos y medidas, desarrolladas por las 

autoridades públicas. Garantizar la asistencia y la protección integral y calificada a las 

víctimas de trata de personas, desarrollando los mecanismos de protección integral 

dentro de los sistemas administrativos, investigativos y judiciales. Fortalecer los 

mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral, regional y 

multilateral, para optimizar la lucha integral contra la trata de personas y, por último, 
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fortalecer a las entidades del Estado encargadas de la investigación y judicialización del 

delito de trata de personas que permita ser más eficaces y eficientes en la persecución 

y sanción de la conducta punible (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 2008). 

5.2.2.- Ley 1257 sobre no violencias contra las mujeres, por la cual se dictan normas 
de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres (2008). 
 La ley 1257 sobre no violencias contra las mujeres, por la cual se dictan normas 

de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 

y se dictan otras disposiciones, aprobada en el año 2008 en Colombia, tiene por objeto 

la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a 

los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (Organization of 

American State, 2008). 

 Asimismo, esta ley establece unos derechos para las mujeres como son: 

derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no 

ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a 

no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre 

desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la 

seguridad personal (Ramírez, 2010). 

 Cabe decir que, a pesar de la aplicación de esta ley, las cifras de violencia contra 

las mujeres no han disminuido lo suficiente sino que, por el contrario, estas siguen 

siendo alarmantes. Según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal en 

Colombia, en el 2014, fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 37.881 casos de 

violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088 casos de violencia 

sexual concretamente, correspondiéndose el 86% del total de las víctimas de este 

delito con niñas y adolescentes (ONU MUJERES, 2017). 
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, la violencia y la explotación 

sexuales asociadas al género son reconocidas como un problema de salud pública y 

constituyen una seria violación de los derechos humanos básicos, principalmente de 

las mujeres y las niñas. En el contexto del conflicto armado colombiano, la violencia y 

la explotación sexual se acentúan, puesto que las mujeres son vistas como arma de 

guerra por los actores armados. Esta violencia origina en las víctimas graves problemas 

de salud y crea en ellas traumas para toda su vida. Todo esto se debe a la arraigada 

cultura patriarcal que predomina en este país, en la que prevalece la dominación 

masculina a través del control que los hombres ejercen sobre las mujeres por medio de 

la violencia física, en la mayoría de los casos. 

 Tal y como se puede observar, la situación de las mujeres en este contexto es 

muy complicada, pues se les vulneran continuamente sus derechos. Por todo ello, 

desde las diferentes instituciones y organismos, se debe de trabajar en este tema tan 

delicado con el fin de darle una solución, puesto que la mayoría de la población está 

sufriendo las consecuencias de la guerra. 

A pesar de los avances que se han ido logrando en materia legal para conseguir 

disminuir la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres y las niñas, 

todavía queda mucho por hacer, ya que continúan siendo víctimas de la discriminación 

y la humillación. Aunque como se ha podido observar en el apartado anterior en las 

leyes y en los acuerdos internacionales y nacionales hombres y mujeres tienen los 

mismos derechos, la realidad es otra, ya que las mujeres no han recibido el mismo 

trato que los hombres y han sido discriminadas. 

Debemos señalar que esta problemática necesita de la intervención del Estado, 

ya que es el responsable de garantizar los derechos de sus ciudadanos/as. Para ello 

debe actuar y tomar medidas que lleven a garantizar esos derechos a los/as 

ciudadanos/as que representa y particularmente los derechos de las mujeres que 

continúan siendo explotadas, engañadas y/o violadas. Esto se conseguiría si se 

cumplieran las leyes que existen y que penalizan estos delitos, pues como se ha visto 
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anteriormente existe un marco legal a nivel internacional y nacional, pero estas leyes 

no se están cumpliendo. 

Por otro lado, para terminar con la impunidad que existe en relación a la 

violencia sexual que se produce en los conflictos armados, es necesaria la voluntad 

política tanto de los organismos internacionales como de los nacionales con el fin de 

asegurar la seguridad de las mujeres que se encuentran sumergidas en este tipo de 

violencia. Además, estos organismos tienen que tener claras las desigualdades e 

inseguridades que sufren cada día las mujeres que son víctimas de trata o de cualquier 

otro tipo de violencia para que puedan comprometerse con ellas y darles respuestas a 

sus problemáticas.  

En lo que se refiere a la construcción de la paz, resulta necesaria también la 

participación de las mujeres en la misma y en la resolución de conflictos, pues son 

imprescindibles a la hora de tomar decisiones que les afecten y no se les debe dejar 

fuera de las negociaciones. Como se viene exponiendo, ellas son las principales 

víctimas de la guerra en Colombia y por ello es muy importante que participen en los 

procesos de negociación para la consecución de la paz. En este país en concreto, en los 

diálogos llevados a cabo para la construcción de la paz, sí que hubo participación de 

mujeres expertas en temas de género y de organizaciones de mujeres, aunque dicha 

participación estuvo muy por debajo de la de los hombres. 

Es muy importante mencionar también aquí la importancia de la educación en 

valores y el desarrollo de una cultura de paz en los/as menores y jóvenes, ya que a 

partir de esto se ayudará a construir una sociedad mejor preparada para evitar la 

violencia. Son los estereotipos tradicionales los que favorecen que aparezca la 

agresividad de los individuos desde la infancia, es por ello por lo que se debe educar en 

igualdad con el fin de evitar el avance de estos roles (Tamarit, 2001). 

Organismos como la UNESCO, de acuerdo con los valores de una Cultura de Paz 

y a través de su programa para la Igualdad de género (1995), propone con el fin de 

evitar este tipo de violencia: 
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 Integrar una perspectiva de género en toda planificación, programación, 

implementación y evaluación. 

 Usar la inspiración de las mujeres, sus competencias, experiencias y potencial al 

afrontar los retos del mundo. 

 Desarrollar programas concretos, proyectos y acciones en beneficio de las niñas 

y las mujeres (Espinar, 2007). 
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