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3. Víctimas emprendedoras en el 
sur del Tolima (Colombia): la 
paz como factor principal de 
innovación social

Autoria | Santiago Giraldo-Luque, Departament de Periodisme i de 
Ciències de la Comunicació i CREIS – UAB

 | Cristina Fernández-Rovira, UVic-UCC

 | Tomás Durán-Becerra, PCIS UNIMINUTO

1. Introducción

El sur del Tolima es una región colombiana 
que ha sido duramente afectada por el conflic-
to armado que ha sacudido al país desde el ori-
gen de La Violencia, en la segunda mitad del 
siglo xx (Alape, 2004). Este territorio se en-
cuentra ubicado sobre el margen derecho de la 
cordillera central colombiana y el acceso a sus 
municipios se realiza a través de vías secunda-
rias. El sur del Tolima goza de una ubicación 
estratégica, pues forma parte del corredor geo-
gráfico que, desde los llanos orientales del 
país, comunica con el Pacífico. Asimismo, se 
encuentra cerca de las capitales de los departa-
mentos del Huila y del Tolima (Reyes Martí-
nez, 2013).

Los municipios que integran la región 
han sido identificados históricamente con la 
presencia de grupos armados ilegales y altos 
niveles de violencia, y en su territorio nació la 
guerrilla de las FARC (Medina Gallego, 2008) a 
comienzos de la década de los sesenta. Asimis-

mo, esta parte del territorio colombiano es una 
de las regiones más pobres del país: su índice 
de pobreza multidimensional (IPM) sobrepasa 
el 50 % en la mayoría de sus municipios, y en 
zonas rurales el índice alcanza una media del 
61,6 % (Tafur et al., 2022a).

En el marco del proceso de paz desarro-
llado entre septiembre de 2012 y agosto de 
2016 entre el Gobierno colombiano y las 
FARC, el sur del Tolima fue identificado como 
una de las regiones prioritarias para la imple-
mentación de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las comuni-
dades locales y fomentar el desarrollo sosteni-
ble (Quiroga et al., 2021). La pobreza, como 
factor de exclusión y de generación de condi-
ciones favorables a actividades ilegales (narco-
tráfico, vía armada o extorsión, entre otras), 
intentaba ser reducida a partir del trabajo prio-
ritario y de la inversión del Estado colombiano 
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en los municipios definidos dentro del progra-
ma PDET (Pinilla-Loaiza, 2023).

En el contexto del conflicto armado en 
Colombia, las mujeres han sido víctimas de 
violencia sexual, desplazamiento y recluta-
miento forzado y otros abusos. Estas experien-
cias han dejado profundas huellas en la vida de 
las mujeres de la región, muchas de las cuales 
han tenido que luchar contra la discriminación 
y la exclusión en su vida cotidiana (Giraldo-Lu-
que et al., 2022). Las mujeres han sido particu-
larmente vulnerables y se han enfrentado a ni-
veles de violencia y exclusión extremadamente 
altos.

Según el Registro Único de Víctimas 
(RUV, 2023), en Colombia, hasta abril de 2023, 
4.342.693 mujeres fueron víctimas de despla-
zamiento; 517.585 fueron asesinadas; 317.406 
fueron amenazadas; 90.982 sufrieron desapa-
rición forzada; 60.968 padecieron la pérdida de 
bienes o inmuebles; 58.598 sobrellevaron con-
finamiento armado; 40.752 fueron víctimas de 
atentados terroristas; 34.291 fueron agredidas 
en su libertad e integridad sexual, y más de 
70.000 fueron sujetos de delitos como abando-
no o despojo forzado de tierras, secuestro, le-
siones personales psicológicas y físicas, tortu-
ra, vinculación de niños, niñas y adolescentes a 
actividades relacionadas con grupos armados o 
ataques con minas antipersona. En total, las 
mujeres representan 4.718.283 víctimas con 
relación al conflicto armado colombiano, el 
50,2 % del total.

A pesar de este sufrimiento, muchas de 
ellas han logrado reponerse de la violencia pa-
decida en sus cuerpos, en sus familias y en sus 
territorios. Han asumido un rol de reconstruc-
toras comunitarias y se han convertido en em-
prendedoras e innovadoras sociales. Son ellas 
quienes han liderado buena parte de la cons-
trucción de la paz y quienes han jalonado pro-
yectos de desarrollo sostenible en sus munici-
pios (Salamanca, 2021).

Las mujeres víctimas del sur del Tolima 
han encontrado en el emprendimiento y la in-
novación una forma de superar las barreras a 
las que se enfrentan y de mejorar su situación 
económica y social (Giraldo-Luque et al., 2022). 

Ellas y sus colectivos han creado pequeñas y 
medianas empresas o proyectos productivos en 
sectores como la agricultura, la artesanía y el 
turismo, que han generado empleo y promovi-
do el desarrollo local.

En el municipio de Ataco, por ejemplo, 
un grupo de mujeres campesinas ha creado 
una cooperativa para producir y comercializar 
productos agropecuarios utilizando técnicas 
sostenibles y respetuosas con el medio am-
biente. En Planadas, una familia cafetera ha 
posicionado su marca de café como una de las 
mejores de la zona. En Chaparral, un colectivo 
de mujeres ha creado una red asociativa en la 
cual utilizan energías renovables para dismi-
nuir el impacto que sus actividades cotidianas 
tienen sobre la naturaleza.

Sus iniciativas generan, por una parte, 
empleo e ingresos para las mujeres y sus fami-
lias, lo que implica la participación de la mujer 
en la economía familiar, un salto cualitativo 
fundamental para promover la autonomía de 
las mujeres en una sociedad particularmente 
machista (Gómez Correa, 2020). Por otra par-
te, también han contribuido al desarrollo eco-
nómico y social de sus comunidades, lo que 
implica el reconocimiento expreso de la partici-
pación de las mujeres en la mejora de las condi-
ciones de los municipios y, por supuesto, de su 
contribución tanto a la productividad econó-
mica, como a la reconstrucción del tejido social 
con el objetivo de superar la violencia.

En este sentido, las mujeres emprende-
doras del sur del Tolima han asumido un papel 
activo en la construcción de paz y la reconcilia-
ción promoviendo el diálogo y la participación 
ciudadana en sus territorios (Palacios, 2021).

Este capítulo del Anuario explora los re-
sultados de mejora social y económica de tres 
municipios del sur del Tolima (Ataco, Chapa-
rral y Planadas) en el marco del diálogo, del 
proceso de paz y de la firma del acuerdo de fin 
del conflicto en Colombia (2012-2018), y ex-
plica la experiencia de tres proyectos liderados 
por mujeres campesinas de la región que, sien-
do víctimas del conflicto armado, han asumido 
un rol de liderazgo para promover procesos de 
innovación social en sus territorios.
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Sus experiencias personales y comuni-
tarias sirven de ejemplo para demostrar, a par-
tir de los datos socioeconómicos y los indica-
dores de violencia de la zona, que las inversio-
nes en infraestructura, capacitación, capital 
social y financiación directa realizadas sobre 
todo en el primer periodo de negociación e im-
plementación del acuerdo de paz (2012-2018) 
firmado entre el Gobierno nacional y las FARC, 
y principalmente dirigido a mujeres, no sola-
mente mejoraron las condiciones de vida de 
las mujeres y sus familias. Estas inversiones, 
bajo un modelo de construcción de iniciativas 
de base, lograron también reforzar el tejido so-

cial y comunitario y disminuir las condiciones 
de violencia durante algunos años, sobre todo 
en el sur del Tolima.

Sin embargo, al dejar de ser prioritarios 
ante el cambio de gobierno (periodo 2018-
2022), tanto los municipios como los proyec-
tos implementados han perdido su fuerza ini-
cial, lo que ha tenido consecuencias para la re-
gión. Los niveles de violencia aumentan al 
tiempo que los conflictos sociales vuelven a 
emerger ante las mismas condiciones previas al 
periodo de negociación: exclusión, pobreza y 
marginalidad (Tafur et al., 2022b, Giraldo-Lu-
que, 2022; Defensoría del Pueblo, 2022).

2. La disminución de la violencia: una 
condición necesaria para el desarrollo de la 
innovación social

Las negociaciones de paz, pero, sobre todo, la 
firma de los acuerdos efectuada entre el Go-
bierno colombiano y las FARC-EP en 2016 im-
plicaron para la región del sur del Tolima, y 
muy especialmente para los municipios anali-
zados en este capítulo, una disminución muy 
importante de casi todos los indicadores sobre 
violencia en los municipios. En los datos com-
parados por municipio, como se aprecia en las 
gráficas de evolución de desplazamientos, ho-
micidios y amenazas (las tres principales afec-
taciones del conflicto para las víctimas por nú-
mero de eventos registrados), la disminución 
de la violencia es más que evidente.

Tales factores, asociados al concepto de 
la paz territorial (Cairo y Ríos, 2019), pueden 
determinar una relación positiva entre la dis-
minución de la violencia y la creación de nue-
vas oportunidades para superar las causas ob-
jetivas de la violencia, como la pobreza extre-
ma y el abandono estatal, al menos en las con-
cepciones que el Gobierno nacional y las FARC-
EP tenían en el momento de los acuerdos de 

paz (Cairo y Ríos, 2019). Al superarse las cau-
sas objetivas, y también a través de la imple-
mentación de políticas públicas específicas 
dentro de la concepción de los municipios 
PDET (Quiroga et al., 2021), se esperaba que la 
disminución de la violencia sirviera para la pro-
moción de nuevas formas de innovación social, 
incluida la mejora ambiental: «La paz tiene, en 
el centro de sus prioridades, [que] lograr trans-
formaciones significativas desde y para los te-
rritorios del país, y en especial aquellos que de-
ben realizar mayores esfuerzos para avanzar 
hacia un desarrollo rural más equitativo, el cie-
rre de brechas socioeconómicas y la garantía de 
derechos de toda su población» (Conpes, 
2016).

La firma de la paz supuso, para los tres 
municipios analizados, la práctica eliminación 
del desplazamiento forzado. Para comprender 
la magnitud del fenómeno, vale decir que, en el 
caso de pueblos como Ataco, de 22.550 habi-
tantes, el desplazamiento llegó a afectar hasta 
a 3.000 personas en el año 2001 (el 13 % de la 
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población) y a 1.255 en 2014. A partir de 2016, 
como se hace evidente en la siguiente gráfica, 
las cifras descienden, en Planadas, a menos de 

200 casos durante el cuatrienio posterior a la 
firma de la paz y a menos de 100 casos en Ata-
co y Chaparral.

En el caso de los homicidios, la dedica-
ción de planes específicos para los territorios 
PDET (Quiroga et al., 2021) también ha per-
mitido que los municipios analizados gocen 
de mayores niveles de estabilidad social y eco-
nómica, que permiten el desarrollo de dife-
rentes iniciativas de impacto comunitario. 
Para el sur del Tolima se aprecian mejoras 
sustanciales en diversos indicadores relacio-
nados con la innovación social y económica. 
Entre 2016 y 2019 se registraron 6.065 ini-
ciativas relacionadas con la reactivación eco-
nómica y la producción agropecuaria, 7.049 
proyectos de educación rural y 3.526 de salud 
rural, y 4.556 acciones de reconciliación, con-
vivencia y paz. No es casual que iniciativas de 

este ámbito que promueven el desarrollo y la 
convivencia en municipios anteriormente po-
larizados política y socialmente impacten de 
forma positiva en la disminución de los índi-
ces sobre violencia armada en los municipios. 
La gráfica de homicidios señala la misma ten-
dencia que la anterior (desplazamiento), con 
un periodo (2017-2018) en el que, por prime-
ra vez desde que existen registros, se alcanza 
la meta de cero homicidios por causas del 
conflicto armado en municipios en los que 
esta práctica era habitual. En el indicador, 
además, se aprecia también un impacto direc-
to de las conversaciones de paz a partir de 
2012, año en el que las cifras bajan de forma 
contundente.
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Por último, dentro de los indicadores 
con mayor impacto en la población en relación 
con la violencia, las amenazas a los ciudada-
nos también han disminuido de forma consi-
derable. El pico alcanzado durante las negocia-
ciones del acuerdo (2012-2016) se reduce 
también considerablemente a partir de la fir-
ma de la paz en 2016. Sin embargo, como se 
menciona en diferentes informes, el creci-

miento de las amenazas, así como de la pre-
sencia y tránsito de facciones disidentes de las 
FARC- EP y de nuevos grupos de autodefensa 
en el territorio a partir de 2019 (Defensoría 
del Pueblo, 2022) son una voz de alarma a la 
que se debe prestar atención prioritaria para 
evitar que la violencia vuelva a tener una inci-
dencia importante sobre las condiciones de 
vida de la población.
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El comportamiento de otros indicado-
res sobre la violencia en los tres municipios 
estudiados (abandono o despojo forzado de 
tierras, acto terrorista, delitos contra la liber-
tad y la integridad sexual, desaparición forza-
da, lesiones personales físicas o emocionales, 
daños por minas antipersona, pérdida de bie-
nes muebles o inmuebles, secuestro, tortura 
o vinculación de niños o niñas a grupos ar-
mados) sigue la misma lógica de las tres grá-
ficas anteriores. Los datos proporcionados 
por el Registro Único de Víctimas (RUV) de-
muestran que hay una disminución evidente 
de las víctimas por hechos victimizantes que 
se hace absolutamente notoria a partir de 
2016 y que se mantiene al menos hasta 

2019. Así, tras un periodo intenso de padeci-
miento de la violencia en todos sus indicado-
res (2006-2015), la región vive un momento 
de seguridad y tranquilidad, a partir de 2016, 
lo que ha permitido la implementación de 
proyectos de inversión económica y social 
promovidos también por una focalización 
bajo el programa PDET. El mantenimiento de 
la paz territorial, desde la perspectiva del fin 
de la violencia para la implementación de 
programas de desarrollo, se ha demostrado 
efectivo, pues «ha dejado un impacto positi-
vo en lo político, lo social, lo económico y lo 
ambiental, pero sobre todo en las comunida-
des de los municipios priorizados» (Quiroga 
et al., 2021: 460).

3. La disminución de la violencia como marco 
de la innovación social y el motor de la 
inversión

Los datos previos, que indican la casi desapari-
ción de la violencia en el periodo 2016-2019, 
demuestran que la atención prioritaria recibida 
por los municipios PDET del sur del Tolima ha 
promovido transformaciones relevantes en los 
territorios. Cuando se realizan planes específi-
cos para el desarrollo territorial, al tiempo que 
la violencia disminuye, se generan mejores 
condiciones para la puesta en marcha de pro-
yectos productivos, sociales y ambientales. En 
el caso de los municipios analizados en la re-
gión del sur del Tolima, la firma de la paz supu-
so, por ejemplo, un crecimiento promedio del 
52 % en su valor agregado en el periodo 2016-
2021, mientras que el aumento del promedio 
nacional para el mismo indicador se situó en el 

37 % para el mismo periodo. El valor agregado, 
que refleja la participación y el excedente eco-
nómico de producción que aporta cada munici-
pio al departamento, en este caso el Tolima, 
demuestra también que el impulso recibido ge-
nera un aumento de la importancia que los 
municipios tienen en el conjunto de la econo-
mía regional. Para el caso de todos los munici-
pios del Tolima, los tres casos analizados supe-
ran en 20 puntos el promedio departamental y 
los tres municipios se ubican entre los 15 pri-
meros del Tolima en relación con su crecimien-
to de valor agregado. Planadas ocupa la décima 
posición (55 %), Ataco la duodécima (51 %) y 
Chaparral la decimotercera (50 %), en un censo 
de 48 municipios.
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Al mismo tiempo, de acuerdo con la in-
formación del Departamento Nacional de Pla-
neación, (DNP, 2023), en el sur del Tolima se 
han invertido cerca de 82 millones de euros en 
el periodo 2012-2022, como fondos adiciona-
les a los presupuestos originales de la región. 
Este tipo de inversiones ha generado mejores 
condiciones para la puesta en marcha de pro-
yectos de innovación y emprendimiento so-
cial. Así, por ejemplo, se han formalizado títu-
los de tierras para 1.668 familias campesinas, 
principalmente en Ataco y Chaparral y, al mis-
mo tiempo, se han restituido 53 predios a an-
tiguos propietarios campesinos. En términos 
de infraestructura y adecuación de tierras, se 
han construido (o reparado) alrededor de 200 
kilómetros de carreteras en la región y, entre 
2018 y 2021, aumentó el porcentaje de hoga-
res con conexión fija a internet, que pasó del 
11 % al 16 %.

Las condiciones sanitarias y educativas 
también mejoraron en los últimos años. Por 
una parte, se garantizó la cobertura total de la 
población en materia de salud y, por otra, se al-
canzó el 95 % de cobertura neta en educación 
básica (se dotaron 314 sedes educativas con 
mobiliario adecuado), aunque siguen siendo 
escasos los recursos para alcanzar una cifra 
adecuada en la educación media. En términos 

de saneamiento básico, los indicadores son 
mejores, pero aún insuficientes. Por una parte, 
la cobertura de alcantarillado aumentó hasta el 
55 % en 2021 (en 2018 era del 38,2 %) y por 
otra, la cobertura en aseo pasó del 19 % en 
2020 al 27,7 % en 2021.

En términos económicos y de innova-
ción y creación de proyectos empresariales, el 
número de créditos aprobados a pequeños pro-
ductores agrícolas en la región aumentó en 
1.894 créditos — se pasó de 3.510 créditos en 
2018 a 5.404 créditos en 2021 (DNP, 2023). 
En este mismo sentido, «entre 2018 y 2021, el 
valor de créditos aprobados a pequeños pro-
ductores agrícolas en esta subregión fue de cer-
ca de 30 millones de euros. Este resultado ubi-
ca a la subregión como la quinta con mayor 
cuantía de créditos aprobados a pequeños pro-
ductores agrícolas entre las 16 subregiones 
PDET durante el periodo de análisis» (DNP, 
2023: 5).

El aumento del acceso a los créditos, las 
nuevas infraestructuras sumadas a la provisión 
y restitución de las tierras y las mejores condi-
ciones de acceso a servicios básicos han sido 
también un aliciente para la iniciativa empresa-
rial en la región, que, de la mano de las condi-
ciones de seguridad, han motivado el espíritu 
emprendedor en la región. Así, según el DNP 
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(2023), entre 2018 y 2021, el número de em-
presas constituidas legalmente en los munici-
pios analizados fue de 1.965. Al mismo tiem-
po, en la región se han generado 25 proyectos 
productivos de la Unidad de Restitución de 
Tierras, asociadas al nuevo uso socioeconómi-
co de predios restituidos a la población víctima 
del conflicto armado.

Dentro de la ejecución de las políticas 
específicas de los municipios PDET y con el 
objetivo de promover el desarrollo de proyec-
tos colectivos impulsados por la comunidad, 
se contemplaron tres estrategias: el fortaleci-
miento de la participación comunitaria, el for-
talecimiento organizativo municipal/regional 
y la gestión con enfoque diferencial (etnias y 
género). Según el Decreto 893 de 2017, los 
planes municipales para los PDET necesitaban 
«garantizar la participación de los actores te-
rritoriales en la planeación, implementación, 
seguimiento, y control social de los PDET, 
aportando a su sostenibilidad e irreversibili-
dad desde el trabajo conjunto de las comuni-
dades y gobernantes de los territorios» (ART, 
2022: 68).

Para fortalecer la participación comuni-
taria se crearon los grupos motores (GM) mu-
nicipales, que formaron parte integral de la 
estrategia de implementación, seguimiento, 
evaluación y sostenibilidad de los PDET. La 
Agencia de Renovación del Territorio articuló 
las propuestas de los GM y promovió la inclu-
sión de sus iniciativas en los planes de desa-
rrollo municipal. Asimismo, a través de forma-
ciones, se fortalecieron las competencias en 
gobernanza, incidencia y comunicación comu-
nitaria de los participantes en los GM, lo que 
fomentó la presentación de iniciativas de in-
novación social y comunitaria por parte de la 
ciudadanía.

En segunda instancia, la estrategia «Yo 
me subo a mi PDET» tuvo como objetivo for-
talecer las organizaciones de la sociedad civil 
a través de la implementación de pequeñas 
iniciativas comunitarias (ART, 2022: 71). Los 
pequeños proyectos fueron propuestos y eje-
cutados por organizaciones de mujeres, de jó-
venes, las juntas de acción comunal (JAC), los 

cabildos indígenas y los consejos comunita-
rios. Dentro de la estrategia también se propi-
ció una formación para potenciar las capaci-
dades organizativas de las organizaciones 
participantes. Según la Agencia de Renova-
ción del Territorio (ART), las organizaciones 
pasaron de tener un 55 % de capacidad orga-
nizativa a un 86 %. «Además, se logró la for-
malización legal del 100 % de las organizacio-
nes, se aumentó su capacidad administrativa 
y financiera en un 21 % y se logró dejar al 
94 % de las organizaciones con conocimien-
tos básicos en planeación. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo encuentros regionales de or-
ganizaciones y un encuentro nacional de mu-
jeres donde se identificaron buenas prácticas 
y lecciones aprendidas para continuar con el 
fortalecimiento de las organizaciones» (ART, 
2022: 71). En los encuentros se destacaba que 
la estrategia contribuía a generar una mayor 
confianza entre los asociados de las organiza-
ciones y a reactivar el tejido social de las co-
munidades.

Por último, la gestión con enfoque di-
ferencial (etnias y género) permitió acercar 
los pequeños proyectos formulados por las 
comunidades a las condiciones de la pobla-
ción y privilegiar a los grupos históricamente 
excluidos por razones de etnia (grupos indí-
genas o población negra) o de género (muje-
res y población LGTBIQ+). En el caso del sur 
del Tolima, de un total de 338 iniciativas 
PDET, 62 contaban con rutas de implementa-
ción activas con relación a etnias específicas. 
En el caso del género, los PDET contempla-
ron seis estrategias de implementación: in-
clusión del enfoque de género en la estrategia 
nación territorio; enfoque de género en la es-
tructuración de proyectos; alianza con la coo-
peración internacional; transversalización del 
enfoque de género en el interior de la ART; 
creación de los lineamientos para la incorpo-
ración del enfoque de género en la implemen-
tación de los PDET, y promover la participa-
ción de las mujeres rurales en los territorios 
PDET.

El entramado de acciones y de atención 
específica recibida en los municipios PDET, en 
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general, y en el sur del Tolima, en particular, ha 
propiciado la implementación de proyectos re-
lacionados con la innovación o el emprendi-
miento social, liderados por la transformación 
de los ecosistemas productivos con un enfoque 
respetuoso con el medio ambiente, por la me-
jora de la infraestructura y la inclusión social 
de la población, por el fortalecimiento del teji-
do social y productivo de mujeres campesinas y 
por la inclusión de tecnologías para el incre-
mento de la productividad agrícola en pobla-

ción vulnerable bajo características sostenibles.
Los datos recogidos por la ART descri-

ben, junto con los proyectos de innovación o 
emprendimiento social, otros proyectos que 
potencian, en el ámbito contextual y de las in-
fraestructuras, el alcance de los proyectos so-
cioeconómicos que pretenden mejorar las con-
diciones de la población excluida y vulnerable. 
La recuperación de vías, la construcción de lo-
cales comunitarios o la adecuación de centros 
educativos son algunos ejemplos de ello.

Número de 
proyectos 

desarrollados o en 
ejecución

Número de proyectos 
asociados al 

emprendimiento o la 
innovación social

Porcentaje de proyectos 
de emprendimiento o 

innovación social

Presupuesto destinado a 
los proyectos (millones 

de euros)

Ataco 73 28 38,4 % 42

Chaparral 93 37 39,8 % 48

Planadas 103 40 38,8 % 36

Total 269 105 39 % 126

Número de proyectos desarrollados o en ejecución en los municipios PDET en el sur del Tolima (2018-2023). 
Fuente: elaboración propia. Fuente de datos: Agencia de Renovación del Territorio (ART).

El nuevo marco alejado de la violencia 
ha permitido, para la región del sur del Toli-
ma, el desarrollo de un paquete muy impor-
tante de inversión directa para implementar 
proyectos que cuentan con un alto componen-
te de participación comunitaria. Las inversio-
nes económicas en infraestructura, pero tam-
bién en el financiamiento de proyectos pro-
ductivos sostenibles y responsables con la re-
construcción del tejido social, son el escenario 
adecuado para la creación de proyectos inno-

vadores que impulsan el desarrollo social y 
económico municipal. Los datos del valor 
agregado municipal demuestran los logros de 
los municipios analizados en muy pocos años 
de recepción prioritaria de inversión. Los dos 
elementos principales analizados hasta ahora 
(la disminución de la violencia y la inversión 
económica prioritaria) son el contexto adecua-
do para la creación de proyectos de innovación 
social exitosos desde la población vulnerable, 
como las mujeres.
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4. Las mujeres víctimas como innovadoras de 
lo social en el sur del Tolima

Estimar el impacto social de un proyecto de in-
novación social que se desarrolla en contextos de 
conflicto armado y victimización es un reto con-
ceptual y práctico. Para valorar el alcance que han 
tenido tres proyectos de innovación social en el 
contexto del sur del Tolima y bajo el escenario 
presentado en los apartados anteriores, vale la 
pena establecer un marco conceptual inicial.

En primer lugar, y tomando como refe-
rente el proyecto Germina del Parque Científi-
co de Innovación Social (PCIS) de Uniminuto 
(Colombia), el impacto social puede entender-
se como las transformaciones de largo plazo 
que experimentan personas, comunidades y 
territorios como consecuencia de su participa-
ción en un proyecto, iniciativa o emprendi-
miento (Pacheco Duarte et al., 2022). Al mismo 
tiempo, un proyecto de innovación social se 
autodefine porque presenta una solución a un 
problema de una comunidad que no ha sido re-
suelto con los modelos tradicionales de la ayu-
da para el desarrollo.

La definición previa plantea la pregunta 
sobre qué herramientas han sido desarrolladas 
para medir el impacto de proyectos de innova-
ción social en contextos de conflicto armado. Es 
un área de estudio y de práctica poco desarrolla-
da, como sí lo está la medición de proyectos de 
innovación en el ámbito empresarial o de inno-
vación pública. Sin embargo, en la experiencia 
del PCIS, en decenas de proyectos se han traba-
jado algunos elementos que ayudan a descifrar 
cómo medir el impacto de la innovación social 
como estrategia de construcción de paz local. 
Estos indicadores dinámicos se aplicarán a tres 
proyectos liderados por mujeres que han sido 
víctimas del conflicto armado en el sur del Toli-
ma y que se describen a continuación.

4.1. Un café para la paz

Además de ser lideresa social, Leonoricel Villa-
mil es también el alma de La Leona, la marca 

cafetera que impulsó su difunto hijo y que hoy 
en día gestiona su hija, Laura Enciso Villamil, 
quien sigue las directrices de la agricultura eco-
lógica para producir café. La familia de Leono-
ricel cultiva grano de alta calidad, lo recolecta, 
lo despulpa, lo lava, lo seca, lo almacena y des-
pués lo vende directamente al consumidor fi-
nal, en un Planadas que se ha convertido en 
uno de los principales municipios productores 
de café especial del Tolima.

El departamento es el tercer productor 
de café a escala nacional y uno de los territo-
rios que conforman el «nuevo eje cafetero» de 
Colombia, junto con el Huila y el Cauca, líderes 
en la elaboración de café especial en el país. 
Leonoricel, igual que la mayoría de sus vecinos, 
presume de tal desarrollo: «Hoy en día este es 
un territorio de paz, del cual nosotros nos sen-
timos muy orgullosos. Le decimos el mejor vi-
videro del mundo, y hacemos el mejor café del 
mundo». Según los datos del Comité de Cafete-
ros del Tolima, más de 60.000 familias se dedi-
can al cultivo del café en el departamento y 
para miles de familias en Planadas este es su 
principal sustento. Un café planaduno 100 % 
arábigo que tiene un perfil de taza que «se ca-
racteriza por su cuerpo cremoso y acidez cítrica 
brillante, con notas de naranja, albaricoque y 
avellanas, así como un postgusto dulce y dura-
dero», tal como se puede leer en los empaques 
del café de la zona. El sabor cítrico recuerda los 
albaricoques y naranjos que se erigen entre las 
matas de café del patio de la finca de Leonori-
cel, quien destaca el trabajo y el talento de 
otras compañeras cafeteras.

«Aquí en Gaitania la ganadora de la Taza 
de la Excelencia en el 2006 fue una mujer, 
Edith Enciso, en medio del conflicto. No pudo 
visibilizar su café ni lo pudo mostrar, porque 
aquí tocaba que estar escondidas y al territorio 
no podía entrar cualquiera. Las personas te-
nían horarios que cumplían con temor», re-
cuerda Leonoricel. Pero no fue la única vez que 
Planadas se alzó con dicho galardón: en 2015, 
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otra mujer de Gaitania, Astrid Medina Pereira, 
fue la ganadora de la Taza de la Excelencia, cer-
tamen organizado cada año por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia (Fedecafé) 
y la organización internacional The Alliance for 
Coffee Excellence. «Mi hijo, con el café La Leo-
na, ganó el octavo lugar en la Copa de la Taza 
de la Excelencia también en 2015. Fue el cafe-
tero más joven de Colombia en lograrlo». Ese 
mismo año fue asesinado.

4.2.  Agromujervic: campesinas 
que promueven la 
transformación social

Yasmín se siente muy orgullosa de haber inicia-
do la producción de pollo: «De momento tene-
mos poquitos, alimentarlos es caro». De la mo-
desta cría que tienen, hoy han destinado las 
gallinas más grandes para preparar un delicioso 
sancocho. Es el cumpleaños de Rocío. Hace los 
honores y bendice la mesa, con ese nudo en la 
garganta de haber transformado todo el entu-
siasmo en emoción. En un ambiente de júbilo, 
las amigas comparten sancocho de gallina e in-
quietudes a partes iguales. «Siempre hay aso-
ciaciones donde hay hombres, pero de mujeres 
hay pocas. Hoy en día las mujeres tenemos 
más liderazgo que los hombres», dice la cum-
pleañera. «Nosotras somos mujeres berracas 
porque afrontamos todo lo que fue la violencia. 
Vimos morir familiares. Porque en ese tiempo 
a mí me mataron dos hermanos. Mi familia se 
fue y la única que quedé acá en el pueblo fui 
yo», explica, alentadora, Yasmín. «Y de aquí me 
iré al cementerio», añade entre risas.

El almuerzo juntas es especial para el 
grupo de veinte compañeras y amigas. Durante 
la semana se acercan a hacer las labores en la 
finca que reúne los proyectos productivos de 
Agromujervic, la asociación de mujeres que les 
ha permitido trabajar juntas en proyectos rela-
cionados con la producción agropecuaria. Algu-
nos fines de semana se organizan las tareas y 
se reúnen para comentar todo lo relativo a la 
producción y a sus vidas. Lo más importante 
para ellas es que ese día hacen una comida es-

pecial y pasan todo el día en la finca, compar-
tiendo, como dicen, «un día de campo».

Con los platos bien rebañados, empieza 
a detectarse un fino aroma a café. A la hora del 
tinto aparecen más personas en el lugar: hijos y 
maridos de algunas de ellas, amigos del pueblo 
y de otras asociaciones, y también la profesora 
Alba Luz, conocida por la labor pedagógica que 
desenvuelve desde hace años en la Institución 
Educativa Santiago Pérez. La profesora dice: 
«La mujer se ha ido empoderando día a día. 
Ahora, ya la mujer ha comenzado a ser parte de 
la sociedad, a ser parte del cambio, del desarro-
llo, de proponer, de tener liderazgo como lo tie-
ne esta asociación. Yo hace rato que las vengo 
observando cómo trabajan, cómo vinculan la 
comunidad. Inicialmente tuvieron unas huer-
tas y yo les veía el movimiento. Son mujeres 
muy trabajadoras y están bajo el lema del desa-
rrollo de la región. Me parece que es un papel 
bien importante el de la mujer en la sociedad. 
Que más allá de ser madre de familia, también 
sea generadora de desarrollo».

Las buenas palabras que acaba de dedi-
car a las compañeras de mesa despiertan en 
ellas una alegría conmovedora. Las miradas lo 
dicen todo: por momentos como estos vale la 
pena el esfuerzo que hacen por seguir adelante 
con su proyecto.

4.3.  RMCP: la asociación de 
colectivos de mujeres para 
emprender en lo social

El impulso dado a Chaparral por los acuerdos 
de paz y su inclusión como municipios PDET 
les ha dado a las mujeres del pueblo «una moti-
vación para que su labor en la comunidad tam-
bién sea distinguida y valorada, han buscado 
espacios de participación en las políticas de paz 
para tener incidencia local y plantar el enfoque 
de género como una prioridad que atraviese 
sus actividades políticas, económicas y de con-
vivencia» (Moreno Urriaga, 2022).

«Después de los ires y venires a los que 
las obligaban las condiciones de seguridad en 
el pueblo, una casa tradicional a un par de cua-
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dras del parque principal de Chaparral se con-
virtió en el punto de encuentro de diferentes 
mujeres» (Moreno Urriaga, 2022) que empeza-
ron a trabajar juntas para promover el posicio-
namiento de la mujer como motor de transfor-
mación social y económica de la región.

Actualmente, la Red de Mujeres Chapa-
rralunas por la Paz (RMCP) es una asociación 
que cuenta con veinte años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento so-
cial y que reúne a veinte colectivos de mujeres 
del sur del Tolima. La RMCP incentiva el desa-
rrollo integral de las mujeres rurales y urbanas 
de la región, y realiza tareas de acompañamien-
to y asesoría a comunidades y organizaciones 
de base campesina, a mujeres, a víctimas de la 
violencia, a indígenas, a afrodescendientes y a 
jóvenes. La RMCP, además, promueve un pro-
ceso participativo orientado a la defensa de los 
derechos de las mujeres para la construcción de 
paz desde la base e impulsa la creación de redes 
y de alianzas, el fortalecimiento de las comuni-
dades y la gestión de la seguridad. En su expe-
riencia han ejecutado formaciones y capacita-
ciones a líderes, organizaciones y diferentes 
grupos poblacionales; han realizado segui-
mientos a políticas públicas, programas y pro-
yectos públicos y privados; han implementado 
iniciativas de desarrollo a programas, proyec-
tos y obras para el desarrollo territorial, y han 
gestionado y ejecutado proyectos de coopera-
ción internacional.

«Por otro lado, las mujeres de la Red 
también encuentran en la formación académi-
ca y capacitación una vía de progreso para 
ellas, para lograr su independencia económica, 
pues muchas son madres cabeza de hogar. La 
meta inicial es que todas puedan terminar sus 
estudios de bachillerato y, posteriormente, 
gestionen convenios con el Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad del Toli-
ma; con el programa Paz y Región de la Uni-
versidad de Ibagué, para hacer cursos, y con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para 
fortalecer sus habilidades en oficios que les 
puedan servir de guía para emprender» (More-
no Urriaga, 2022).

4.4.  La innovación social de las 
mujeres a través de 
indicadores dinámicos

Los casos anteriores, implementados en Ataco, 
Chaparral y Planadas, pueden evaluarse en 
función de las competencias de construcción 
de paz que están siendo fortalecidas a través de 
los proyectos productivos impulsados y en de-
sarrollo por las comunidades de mujeres que 
conforman las asociaciones. A partir del marco 
conceptual Peace Building Competency Fra-
mework, desarrollado por O’Connor (2016) 
para UNICEF, las competencias que implican 
un alto nivel de innovación social dentro de un 
proyecto con esta perspectiva son: comunica-
ción interpersonal y expresión; cooperación y 
trabajo en equipo; identidad y autoestima; em-
patía y respeto; liderazgo e influencia en otros; 
esperanza para el futuro y fijación de objetivos; 
resolución de problemas y gestión de conflic-
tos; pensamiento crítico y toma de decisiones; 
estrategias para afrontar el estrés y gestionar 
las emociones, y creatividad e innovación.

El marco conceptual de O’Connor (2016), 
uno de los más utilizados en las organizaciones 
internacionales y mayormente aplicado a la for-
mulación y evaluación de programas enfocados 
a fortalecer las competencias de jóvenes cons-
tructores de paz en sus territorios, asocia de 
forma directa las acciones de las tres iniciativas 
con la adquisición de las competencias enuncia-
das. A partir de los proyectos asociativos y pro-
ductivos descritos, los colectivos de mujeres 
han adquirido habilidades fundamentales para 
la mejora de sus condiciones de vida y para el 
fortalecimiento del tejido social municipal.

La producción de café con proyección in-
ternacional (Planadas), la vinculación de un co-
lectivo de mujeres para la cría y comercializa-
ción de pollos, cerdos y peces (Ataco) y la cons-
trucción de una red integrada y activada por la 
gran mayoría de asociaciones de mujeres de 
Chaparral, describen a la perfección el logro de 
indicadores competenciales que involucran no 
solamente el desarrollo económico de la re-
gión, sino también la incorporación de las mu-
jeres al tejido productivo y asociativo, y la ad-
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quisición de nuevas competencias para impul-
sar su liderazgo social y comunitario.

La aplicación de los indicadores de inno-
vación social de Germina en los proyectos des-
critos se orienta, a su vez, a tres ejes principa-
les. En primer lugar, de acuerdo con el enfoque 
de «acción sin daño» (Rodríguez, 2010), el im-
pacto de las acciones de los proyectos puede 
ser medido a través de indicadores de efecto 
sobre generación de autonomía, sostenibilidad 
y liderazgo, y de indicadores de impacto sobre 
la mejora en áreas de la calidad de vida como la 
generación de ingresos, el bienestar socioemo-
cional y la prevención de reclutamiento forza-
do o de hechos victimizantes asociados al con-
flicto armado. En este sentido, la RMCP, la fa-
milia caficultora o Agromujervic, en el desarro-
llo de sus acciones y a partir de la financiación 
(sobre todo externa) que han recibido, han lo-
grado fortalecer sus habilidades e incrementar 
la capacidad de las mujeres en sus territorios 
para liderar sus propias soluciones a los retos 
de pobreza, seguridad y conflicto que afrontan.

En segundo lugar, es importante tam-
bién medir las características que permitirían 
entender si las acciones de las asociaciones tie-
nen las características propias de una innova-
ción social: que hayan sido ejecutadas con la 
participación de la comunidad, que sean soste-
nibles en el tiempo, que sean una solución más 
eficiente a la existente y que sean escalables 
(Pacheco Duarte et al., 2022). Para los casos 
analizados, los tres ejemplos reflejan, con su 
historia y crecimiento en el tiempo, la capaci-
dad de hacer partícipes a las mujeres en sus 
proyectos y de ser sostenibles. Para el caso con-
creto de la RMCP y Agromujervic, por ejemplo, 
la generación de energía (biogás) mediante bio-
digestores se ha convertido en un proyecto es-
tratégico de innovación social.

En primera instancia, los biodigestores 
modifican sustancialmente el impacto que tie-
nen las comunidades sobre el medio ambiente. 
El impacto es, al menos, de tres tipos. En pri-
mer lugar, se transforman las tradicionales for-
mas de cocinar y el uso del fuego para determi-
nadas tareas productivas que implican la tala 
de árboles en la región. Su sustitución por el 

biogás tiene un impacto directo en la conserva-
ción del ecosistema de los municipios afecta-
dos. En segundo lugar, el biodigestor permite 
utilizar residuos orgánicos de forma sostenible 
y evitar que estos mismos desperdicios conta-
minen fuentes naturales de agua y bosque. El 
impacto, en este sentido, es también inmedia-
to y está vinculado con una práctica de utiliza-
ción de los residuos de forma eficiente y ecoló-
gica. En tercer lugar, el impacto económico so-
bre la producción de energía es notorio en las 
actividades de la Red, pues la generación de 
biogás es un proceso muy barato que se ali-
menta de forma natural. En este caso, se redu-
cen los consumos de leña, gas y electricidad 
asociados a las actividades cotidianas de las co-
munidades, así como también sus costes de 
producción para la elaboración de productos 
agrícolas y artesanales. En último lugar, el bio-
digestor también fomenta un gran impacto en 
la promoción de las fincas en las que se han 
instalado los biodigestores como centros de en-
cuentro colectivo para el desarrollo de reunio-
nes y, en definitiva, para promover las acciones 
conjuntas de las asociaciones.

En el análisis del costo-beneficio y del 
valor agregado que generan innovaciones como 
las presentadas (indicadores ligados a los pro-
cesos, resultados e impactos), es fácil demos-
trar el impacto de la capacidad adicional insta-
lada en la vida cotidiana de la comunidad, así 
como los cambios en la utilidad marginal origi-
nados por la innovación en la productividad 
económica y ambiental de las asociaciones ob-
servadas (Germina, 2022).

Por último, en contextos territoriales de 
conflicto armado es necesario incorporar a los 
análisis variables de contexto y de caracteriza-
ción y también indicadores sobre los retos que 
han afrontado las comunidades en sus territo-
rios en cuanto a seguridad, reconciliación y ac-
ceso a oportunidades para mejorar su calidad 
de vida. Sobre el particular, el Observatorio de 
Innovación Social (OIS) del PCIS ha aplicado 
distintas metodologías utilizando la técnica de 
la cartografía social a comunidades con retos 
de construcción de paz y generación de ingre-
sos (OIS, 2022).
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El contexto previo de este capítulo da 
cuenta, precisamente, de las dificultades his-
tóricas asociadas a la violencia a las que se 
han enfrentado las mujeres en el sur del Toli-
ma. La descripción de los problemas de segu-
ridad y la imposibilidad de articular un tejido 
colectivo o asociativo (prohibido por las ame-
nazas constantes a los y las líderes sociales) 
son, por tanto, condicionantes que, en el caso 
de los conflictos armados, pueden reconver-
tirse en indicadores de impacto en la medi-

ción de proyectos de emprendimiento o inno-
vación social.

Para el caso de los tres proyectos presen-
tados, dentro de un contexto (en los últimos 
seis años) de reducción de la violencia y de in-
cremento de inversión nacional e internacio-
nal, la lista de los impactos sociales, a partir de 
las propuestas metodológicas del OIS, puede 
resumirse en la siguiente tabla de indicadores 
de resultados:

Indicador Café para la Paz Agromujervic RMCP

El proyecto parte de situaciones sociales problemáticas y propone soluciones 
para afrontarlas/resolverlas

Sí Sí Sí

Creación de entidades asociativas con población vulnerable para construir 
sinergias de acción colectiva

Parcial Sí Sí

Generación de espacios de reunión y de integración comunitaria Parcial Sí Sí

Vinculación de la población víctima en los procesos sociales y comunitarios 
del proyecto

Sí Sí Sí

Superación, a través del asociacionismo, de traumas vitales ocasionados por el 
conflicto

Sí Sí Sí

Transmisión de saberes y desarrollo de procesos de capacitación colectivos e 
individuales

Sí Sí Sí

Perspectiva de género para potenciar la participación de la mujer en procesos 
productivos en sus territorios

Sí Sí Sí

Mejora de las condiciones socioeconómicas de las participantes en el proyecto Sí Sí Sí

Indicadores de impactos sociales de los proyectos analizados en el sur del Tolima. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Germina (2022) y OIS (2022).

Los tres proyectos descritos demues-
tran con creces que son motores de transfor-
mación y de impacto social sobre la vida y so-
bre el ejercicio de un rol protagonista de las 
mujeres participantes en las iniciativas. La 
articulación de proyectos en los que se vincu-
la a mujeres, principalmente campesinas, a 
redes de asociación y a tejidos productivos ge-
nera al menos dos resultados fundamentales 
para ellas. El primero, la integración de la mu-
jer en procesos colectivos en sociedades histó-

ricamente machistas en las que el rol de la 
mujer estaba limitado a la finca y a la atención 
de las necesidades de la familia. El segundo, la 
participación de la mujer en la generación de 
ingresos tanto personales/familiares, como 
municipales, lo que le otorga dos vínculos im-
portantes para ejercer el liderazgo social. En 
primer término, la posibilidad de tener auto-
nomía económica para la toma de decisiones 
en su familia y en su propia individualidad 
como mujer. En segundo lugar, su vinculación 
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y contribución al parque productivo munici-
pal, lo que la sitúa en un plano de igualdad 
frente a todos los actores que generan la ri-
queza e incentivan la economía local desde 

una perspectiva de transformación. La mujer 
pasa a ser (y a reconocerse como) parte inte-
gral (y activa) del proceso productivo de su te-
rritorio.

5. Reflexión final. La paz como la única 
oportunidad para la innovación social en el sur 
del Tolima

La intensidad de las acciones relacionadas con 
la violencia en el sur del Tolima puede ser tam-
bién analizada a partir de su aparición en la 
prensa colombiana. El estudio realizado por 
Tafur et al. (2022b) da cuenta de la notoria dis-
minución de la violencia en los años posterio-
res a la firma del acuerdo (Giraldo-Luque, 
2022).

La tendencia entre los años 2009 y 2016 
fue de más de 40 noticias publicadas cada año 
por los medios de comunicación relacionadas 
con acciones de conflicto (tomas de población, 
combates, detenciones de guerrilleros, asesina-
tos de militares, secuestros, etc.) en los munici-
pios del sur del Tolima. En contraste, en el pe-
riodo 2017-2019, el número de noticias rela-
cionadas con la violencia en el territorio estu-
diado fue de menos de 10. Asimismo, en pro-
medio, la presencia de noticias que hablaban 
de inversión o atención pública en la zona del 
sur del Tolima fue, para el periodo 2009-2016, 
de apenas 1,3 noticias por cada 9 piezas rela-
cionadas con la violencia. Una vez firmado el 
acuerdo, en el periodo 2017-2021, la relación 
se acercó a 2 noticias de inversión o atención 
en la zona por cada 3 que hablaban de la vio-
lencia. Era una oportunidad para el campo, 
para el sur del Tolima.

Los datos y la prensa analizada en el in-
forme ponen en evidencia que, a pesar de los 
avances y de la inversión realizada, el descuido 
estatal, la falta de garantías para el cumpli-
miento de los acuerdos de paz en perspectiva 

regional, y la ineficacia de la resolución de los 
problemas básicos de la población campesina 
empiezan a dar claras señales de reactivación 
de procesos violentos en la región.

Los indicadores sobre la violencia a la 
baja en el periodo 2017-2019 invierten la ten-
dencia en 2020 y, sobre todo, en 2021. El análi-
sis realizado demuestra un alarmante incre-
mento de casos de violencia (atribuida tanto a 
las disidencias de las FARC, como a grupos pa-
ramilitares) en varias partes del territorio co-
lombiano, y que se manifiestan con contun-
dencia en el sur del Tolima (Tafur et al., 2022b; 
Defensoría del Pueblo, 2022). De todas las ac-
ciones cometidas por grupos paramilitares en-
tre 2016 y 2022, el periodo 2019-2022 con-
centra el 83 % de sus acciones. En el caso de las 
disidencias armadas de las FARC, este porcen-
taje también es significativo (el 67 % de sus ac-
ciones). Los datos en prensa también reafir-
man la presencia de la violencia en la región: de 
menos de 10 noticias sobre el conflicto armado 
publicadas entre 2017 y 2019, para 2020 y 
2021 el índice subió nuevamente hasta 33,5 
piezas periodísticas por año.

Las circunstancias descritas en las pri-
meras partes de este capítulo son las condicio-
nes básicas para que las iniciativas de la última 
parte del texto puedan ser posibles. Sin paz no 
hay proyectos de innovación social posibles 
porque los requisitos de desarrollo y de inte-
gración social necesarios para la mejora de las 
condiciones económicas y sociales de la pobla-
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ción solo pueden garantizarse en un entorno 
seguro para quienes implementan proyectos. 
En el caso de las mujeres, este factor es aún 
más relevante.

Los indicadores de desarrollo regional y 
de disminución de la violencia deberían ser su-
ficientes para justificar la inversión prioritaria 
en los municipios PDET en la región y en el 
país. Sumado a ello, las cifras sobre proyectos 
desarrollados para la innovación social y la ge-
neración de oportunidades productivas muni-
cipales (tanto de víctimas como de victimarios 
del conflicto armado) describen también los 
factores positivos de la paz desde una perspec-
tiva de transformación municipal y de avance 
regional.

La voz de las mujeres líderes de proyec-
tos como los expuestos en este capítulo, gesta-
dos o fortalecidos a partir de la firma del acuer-
do de paz, debería bastar para convencer de la 
necesidad de la paz y de la obligatoriedad de 
mantenerla.

Las oportunidades históricas de acabar 
con una parte importante de la violencia en Co-
lombia no suelen repetirse fácilmente. Por mo-
mentos, la opinión de la ciudadanía se forma a 
partir de marcos emocionales y casos puntuales 
alimentados por los medios de comunicación y 
la caja de resonancia de las redes sociales. Pero 
los elementos objetivos y las decenas de indica-
dores son los que demuestran la eficacia o el 
fracaso de una decisión política. Este capítulo 
demuestra, con datos y ejemplos del territorio, 
no únicamente la eficacia absoluta del acuerdo 
de paz para la reducción de la violencia. El estu-

dio indica, sobre todo, que la paz es la única 
oportunidad para que la violencia no se repita 
en los territorios rurales que han sufrido histó-
ricamente el conflicto armado, y para que los 
municipios que han sufrido históricamente la 
violencia puedan avanzar en la disminución de 
las causas originarias de la misma.

La paz, al mismo tiempo, ha sido tam-
bién la única oportunidad para que las muje-
res, principalmente las víctimas del conflicto 
armado en el sur del Tolima, tuvieran las con-
diciones y las garantías mínimas para impulsar, 
con sus acciones, la construcción del tejido so-
cial y productivo de sus territorios.

Las mujeres emprendedoras del sur del 
Tolima se enfrentan, por tanto, a numerosos 
desafíos. Entre ellos destacan la falta de acceso 
a financiamiento, la falta de reconocimiento y 
apoyo por parte de las autoridades locales y re-
gionales, el retorno de las amenazas por liderar 
proyectos de mejora social y económica y la 
persistencia de estereotipos y barreras cultura-
les que limitan su participación en la vida pú-
blica y económica.

Para superar estos desafíos, es necesario 
que se implementen políticas y programas es-
pecíficos que reconozcan y promuevan el papel 
de las mujeres en la construcción de paz y el 
desarrollo económico. Esto incluye la creación 
de programas de financiamiento y capacitación 
para mujeres emprendedoras, la promoción de 
la igualdad de género en la toma de decisiones 
y la eliminación de barreras culturales y legales 
que limitan la participación de las mujeres en 
la vida pública y económica.
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Fotografías de las mujeres y sus proyectos de 
innovación social en el sur del Tolima

Fotografía 1: Lideresa, campesina. Leonoricel Villamil 
reconoce que no es fácil ser lideresa entre una población 
machista. Imagen: Elena Bulet

Fotografía 2: Planadas, sur del Tolima (Colombia). Zona 
de cultivo de uno de los mejores cafés de Colombia, Pla-
nadas se ha visto afectada por el conflicto armado desde 
los años cuarenta del siglo xx. Imagen: Elena Bulet

Fotografía 3: Cafetales paternos. Más de 60.000 familias 
se dedican al cultivo del café en el departamento del Toli-
ma, y para miles de familias en Planadas este es su princi-
pal sustento. Imagen: Helena Rodríguez

Fotografía 4: Mujeres de Agomujervic (Ataco). Juntas 
construyen un proyecto productivo para construir la paz 
en uno de los municipios del Tolima más golpeados por la 
violencia. Imagen: Elena Bulet

Fotografía 5: Para Nancy Arias, líder de las mujeres en 
Chaparral, el miedo y el silencio ya no son una opción. 
Imagen: Léider Guerrero

Fotografía 6: Las mujeres representantes del barrio de 
reubicación de víctimas de Santa Helena (Chaparral) de-
nuncian la falta de recursos y el abandono del Estado. 
Imagen: Elena Bulet
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