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DIFUSIÓN: ARTÍCULO DE PRENSA Y AUDIOS, GUIONES E INFORME
SOBRE PROGRAMAS RADIALES

1. Artículo preparado para publicación en el diario El Espectador, edición
virtual (www.elespectador.com)

1.1. Los factores estructurales de la violencia sexual en el marco del
conflicto armado y el desplazamiento forzado

A pesar del importante desarrollo normativo, jurisprudencial  y de política pública de los últimos años
en relación con las violencias de género en el marco del conflicto armado y el desplazamiento
forzado, la persistencia de graves actos de violencia sexual perpetrados por actores armados contra
las mujeres, llevó a la Corte Constitucional a emitir el Auto 009 de 2015.

Allí, la Corte ordena a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes para atender y reparar
a las mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual y les pide medidas urgentes en relación con
la eliminación progresiva de estos contextos de discriminación y violencias de género estructurales.

En este contexto y en cumplimiento de la orden 17 del Auto 009, el Ministerio del Interior estableció
un convenio con la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional para elaborar un
diagnóstico sobre los factores institucionales, económicos y culturales asociados con la violencia
sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La violencia sexual constituye una de las afectaciones más graves a los derechos fundamentales,
particularmente al derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física y psicológica, la libre
expresión y libertad de circulación y el libre desarrollo de la personalidad 345 . Afecta
fundamentalmente a las mujeres, especialmente campesinas, indígenas, afrodescendientes, con
discapacidad y, que además, han sufrido desplazamiento forzado; también a niñas, niños y personas
con identidades de género y opciones sexuales que se apartan de la norma heterosexual.

Este delito incluye diversas conductas que atentan contra la integridad sexual: acceso carnal
violento, prostitución forzada; esterilización y aborto forzados; abuso o explotación sexual cometido
contra niños, niñas y adolescentes; anticoncepción, embarazo o aborto forzados; restricción en el
acceso a servicios sanitarios seguros para la regulación de la fecundidad; contagio forzado de
infecciones de transmisión sexual; desnudez forzada; servicios domésticos forzados, entre otros.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas346, a finales de 2015 se identifican 7’758.935 víctimas
del conflicto armado siendo el hecho victimizante de mayor magnitud el desplazamiento forzado que
afecta a 3.340.777 mujeres y a 3.171.885 hombres. Del total de víctimas registradas, 12.092

345 CONPES 3784 del 2013: p.15
346 Establecido mediante la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas), en el Decreto 4800 de 2011; la inscripción en el RUV
es necesaria para acceder a los beneficios de la ley de víctimas (en particular a asistencia y reparación). Es uno de
los instrumentos de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas y del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
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sufrieron delitos contra la libertad y la integridad sexual; de estas, el 90% son mujeres (10.850
mujeres, 919 hombres, 64 personas LGBT)347.

Según la Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el
Contexto del Conflicto Armado Colombiano 2001-2009348 (Envise), durante ese periodo, en los 407
municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares (…), 489.687 mujeres fueron
víctimas directas de violencia sexual. Este dato representa que anualmente en promedio 54.410
mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual.

Como factores estructurales, el diagnóstico corroboró las deficiencias institucionales que han
limitado la capacidad del Estado para cumplir con su obligación de actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Entre ellas se encuentran el
funcionamiento inadecuado de los sistemas de atención a las víctimas de violencia sexual, el número
insuficiente de centros de atención o su ubicación lejos de los lugares de residencia de las
víctimas349.

También se confirma que la tolerancia institucional, expresada en actitudes, imaginarios y prácticas
de funcionarias y funcionarios públicos que tienden a banalizar la violencia sexual o a culpabilizar a
las víctimas, es una forma de violencia estructural de género que obstaculiza el acceso de las
mujeres a la justicia, favorece la impunidad e incide en la persistencia de la violencia sexual.
El diagnóstico evidencia que las precarias condiciones económicas de las regiones afectadas por el
conflicto armado y la situación desventajosa que viven las mujeres son factores estructurales que
aumentan los riesgos de violencia sexual. El escaso acceso a la propiedad y a otros recursos
productivos, la discriminación de género en el mercado de trabajo rural y en las periferias de las
ciudades adonde llegan desplazadas por la violencia y el despojo de sus tierras, acentúan la
vulnerabilidad de las mujeres350.

A ello se suma la carga inequitativa de trabajo doméstico y del cuidado que han tenido que asumir
tradicionalmente, con bajo apoyo del Estado, factor que reduce sus posibilidades de acceso a la
educación. Todo ello se agrava en el caso de las mujeres jefas de hogar, cuyo número se ha
incrementado considerablemente en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado.
Las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas han sido históricamente expuestas a
múltiples discriminaciones por razones de género, raza y clase: habitan en las zonas más
empobrecidas, enfrentan bajos niveles de educación formal y condiciones precarias de atención en
salud, factores que han acentuado su vulnerabilidad frente a la violencia sexual en el conflicto
armado y el desplazamiento forzado. En zonas mineras, las complejas condiciones de supervivencia
han llevado a muchas adolescentes a vincularse a la prostitución.

El diagnóstico muestra las dimensiones culturales que constituyen factores estructurales asociados
a la violencia sexual, en particular los imaginarios y estereotipos sobre la feminidad y la masculinidad,
la superioridad de los varones y la inferioridad de las mujeres. En el contexto de la guerra, estos
estereotipos se exacerban y se imponen masculinidades violentas y autoritarias que alcanzaron
niveles de barbarie. Los Grupos Armados Ilegales ejercieron violencia sexual contra las mujeres, les

347 Registro Único de Víctimas. Consultado el 9 de diciembre de 2015. En Red Nacional de Información. Unidad para
la atención y reparación integral a las víctimas. http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
348 Sánchez, Olga; López, José; Rubriche, Diana; Rengifo, María del Pilar. (2011). Primera encuesta de prevalencia
de la Violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009. Resumen
Ejecutivo. Bogotá: Casa de la Mujer, Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos, Asociación Santa Rita para la
Educación y Promoción (FUNSAREP), Centro Promoción y Cultura (CPC), Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, Corporación Vamos Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Sisma Mujer. Con el apoyo financiero de Oxfam y
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands MDG 3 FUND.
349 Agatón, Isabel y Angulo, Carolina. (2015). Factores de la violencia estructural de género en la esfera estatal e
institucional asociados a la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento
forzado. Campo problemático 2.
350 Villareal, Norma y Garcés, Diana (2015). Avance del diagnóstico de factores de la violencia estructural de género
en la esfera económico-productiva asociados a la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado
y el desplazamiento forzado. Campo problemático 3.
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impusieron normas de conducta y castigaron con sevicia a quienes se apartaron de estas, como una
estrategia para mantener su control territorial y poblacional351.

Los imaginarios racistas y sexistas, arraigados en nuestra sociedad, repercuten en las violencias
contra las mujeres afrodescendientes e indígenas. De acuerdo con la Asociación de
Afrodescendientes Desplazados352, en ellos están presentes juicios en torno al cuerpo de las mujeres
negras que son usados como justificación en todo tipo de prácticas y delitos contra los derechos
sexuales y reproductivos. Por su parte, las mujeres de la Organización Nacional Indígena de
Colombia353 señalan que son impactadas doblemente por el conflicto y la violación sistémica de sus
derechos humanos; ser mujeres e indígenas hace que los efectos y la utilización de las mujeres en
la guerra causen daños diferenciados en su vida personal y comunitaria.

El diagnóstico muestra como la estigmatización social de las personas LGBTI por no plegarse a las
normas sexuales dominantes, se manifiesta en el conflicto armado y el desplazamiento forzado a
través de múltiples abusos y violencias, entre ellos la utilización de la violación para “corregir” su
orientación sexual. Señala asimismo que las mujeres con discapacidad han sido sistemáticamente
afectadas por la naturalización de las violencias sexuales y de género sobre sus cuerpos, las
limitaciones para resistir o repeler físicamente las agresiones sexuales y las barreras impuestas para
acceder a la justicia354.

Finalmente, un aporte importante de este estudio es la sistematización del trabajo adelantado por
las organizaciones de mujeres víctimas de la violencia sexual para efectuar procesos propios de
resignificación, resistencia y recuperación de sus proyectos de vida y sus sentires355.

El análisis elaborado proporciona elementos para que el Estado implemente las medidas necesarias
para cumplir con su obligación de actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación y
sanción de la violencia sexual contra las mujeres y continúe formulando políticas efectivas para la
eliminación de la violencia estructural de género y la discriminación hacia las mujeres.

351 García, Carlos; Grajales, Natalia y Lara, María (2015). Avance del diagnóstico de factores de la violencia estructural
de género en la esfera cultural-educativa y medios de comunicación asociados a la violencia sexual contra las mujeres
en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Campo problemático 1
352 AFRODES. Asociación de Afrocolombianos Desplazados. (2008). Política Pública con Enfoque Diferencial para la
Población Afrocolombiana en Situaciones de Desplazamiento Forzado o confinamiento. Nuestras Visiones y
Propuestas. Bogotá, Noviembre de 2008.
353 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2009). “Capítulo V. Colombia: Informe de seguimiento – las
mujeres frente a la violencia y discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”. En: Informe anual 2009.
Disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Cap.5.Colombia.sp.htm Consultado el 20 de octubre de
2015.
354 Auto 009 de 2015. Factores de potenciación de los riesgos desde el Enfoque Sub-Diferencial de Condición de
Discapacidad. Páginas 25-27.
355 Puyana, Yolanda; Ortega, Margarita y Farías, Daniela. (2015). Experiencias de resistencia, prevención y atención
psicosocial de organizaciones de mujeres. Campo problemático 4.
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2. Realización de dos programas radiales en el espacio Todas y Todos
de UN radio.

2.1. Audios

Los audios de los programas se pueden descargar a través de los siguientes links:

https://drive.google.com/file/d/0B5iFOeoTxitQRFc1dzlLRDJ0dlk/view?ts=5672d4f8

https://drive.google.com/file/d/0B5iFOeoTxitQcDhWUTU1d05wTmM/view?ts=5672d6fd

2.2. Informe Programa “Todas y Todos” – UN radio.

La Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) tiene desde hace
16 años un espacio radial en la emisora de la universidad la UN Radio 98.5 FM llamado “Todas y
Todos”. El programa se emite los domingos en la ciudad de Bogotá en horas de la mañana (9:00
am), en Medellín los días martes (7:00 pm) y en Manizales los días miércoles (5:00 am). Es decir, el
programa que se emite el día domingo en Bogotá es el que se repite el día martes y miércoles en
las ciudades antes mencionadas. Debido a su gran audiencia y reconocimiento este espacio fue
elegido para hacer difusión al diagnóstico que la Escuela viene ejecutando de la mano del Ministerio
del Interior. Además de su emisión en radio, los audios de los programas se pueden consultar y
compartir indefinidamente en la página web de UN Radio lo que aumenta su difusión.

En el marco del Convenio de Asociación N° M-1131 de 2015 suscrito entre la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional
de Colombia se acordó la realización de dos programas radiales con el fin de difundir los avances
en la ejecución del convenio.

Inicialmente se llevaron a cabo dos reuniones preparatorias en las que se definieron las temáticas y
las personas invitadas, así como los compromisos específicos para poder dar buen término a la
labor. Estas reuniones se llevaron a cabo con la participación del equipo del MIN y de la EEG que
hacen parte del diagnóstico. De esta manera se definió que el primer programa enmarcaría el Auto
009 y el convenio, y abarcaría las dimensiones estatal e institucional, y económica productiva del
diagnóstico; y el segundo programa estaría dedicado a presentar los factores culturales, educativos
y medios de comunicación, y las experiencias de las organizaciones de mujeres en el
acompañamiento y prevención de la violencia sexual. Las personas invitadas al primer programa
fueron las investigadoras Isabel Agatón Santander y Norma Villarreal, responsables de las
dimensiones correspondientes, y para el segundo programa el investigador Carlos Iván García y la
investigadora Yolanda Puyana, responsables de los diagnósticos correspondientes.

Las grabaciones de estos programas fueron establecidas para los días miércoles 2 y 9 de diciembre
de 2015 debido a que la UN Radio (98.5 FM), emisora que emite el programa “Todas y Todos”,
establece desde el comienzo del año los días y horas de grabación sin posibilidad de cambiar el
cronograma de producción y pos producción.

La posproducción (Edición y mezcla final) se realizó los días 2, 9 y 14 de diciembre de 2015. Los
primeros dos días se hizo la grabación y edición del primer programa y la grabación del segundo. El
lunes 14 se realizó la edición y mezcla del segundo programa. El programa Todas y todos a cargo
de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad nacional de Colombia (UNAL) es emitido a
través de las emisoras de la Universidad en las ciudades de Bogotá y Medellín y por convenio entre
la UNAL y el departamento de Caldas en la ciudad de Manizales a través de CALDAS Fm 96.3
Las fechas de emisión fueron:
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Primer programa
Ciudad Fecha Hora

Bogotá Domingo 13 de diciembre de
2015

9:00 a 9:30 am

Medellín Martes  15 de diciembre de
2015

7:00 a 7:30 pm

Manizales Miércoles 16 de diciembre de
2015

5:00 a 5:30 am

Segundo programa
Ciudad Fecha Hora

Bogotá Domingo 20 de diciembre de
2015

9:00 a 9:30 am

Medellín Martes  22 de diciembre de
2015

7:00 a 7:30 pm

Manizales Miércoles 23 de diciembre de
2015

5:00 a 5:30 am
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2.3. Guion “Todas y Todos”: Violencia sexual en el conflicto y el desplazamiento
(I)

“Todas y Todos”: Violencia sexual en el conflicto y el desplazamiento (I)
Escuela de Estudios de Género. Fecha de grabación: diciembre 2 de 2015.

Invitadas: Isabel Agatón Santander y Norma Villarreal

CONTROL: Mercedes Sosa Ft Charly García - Desarma y Sangra (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR:

El conflicto armado en Colombia se ha mantenido por varias décadas, ha estado protagonizado por
diversos grupos no siempre antagónicos, dada la complejidad de sus fines militares, económicos y
políticos, y se ha extendido de manera particular a las distintas regiones del país, de acuerdo con
las características históricas, económicas, poblacionales y sociales de cada una de ellas, siempre
en función de los intereses de los actores armados que hacen presencia. Así mismo, la violencia del
conflicto armado ha impactado de manera diferenciada a los grupos sociales según las
intersecciones de sus características de género, de edad, de orientación sexual, de discapacidad,
de pertenencia étnica/racial, de condición económica, entre otras.

CONTROL: Mercedes Sosa Ft Charly García - Desarma y Sangra (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR:

Hoy tendremos como invitada musical a la cantora argentina Mercedes Sosa, una de las más

grandes exponentes de lo que se llamó la Nueva canción latinoamericana. Escucharemos tres

canciones del álbum cantora, la primera es la que suena de fondo titulada “Desarma y Sangra”

interpretada junto con el cantante argentino Charly García, en el intermedio escucharemos

“sabiéndose de los descalzos” y  para cerrar este programa sonara la canción “Razón de vivir”.

CONTROL: Mercedes Sosa Ft Charly García - Desarma y Sangra (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR:

A pesar de que se han cometido sinnúmero de delitos contra individuos y comunidades que no han
sido denunciados, según el Registro Único de Víctimas, en el marco del conflicto armado en
Colombia el Estado ha reconocido 7’512.561 víctimas dentro del conflicto armado. Más de 3 millones
setecientas mil víctimas han sido mujeres, lo que equivale al 49,5 %; en el 2008 mediante el Auto
092 la Corte Constitucional, se pronunció enérgicamente sobre la afectación desproporcionada que
sufren las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, haciendo especial énfasis en la
sistematicidad, invisibilidad e impunidad que caracteriza al conjunto de delitos contra la libertad e
integridad sexual que constituyen la violencia sexual contra las mujeres.

Posteriormente mediante el Auto 009 de 2015 la Corte Constitucional hizo seguimiento a las órdenes
segunda y tercera del Auto 092, mostrando suficientemente la persistencia de la violencia sexual
contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, y ordenando al
Ministerio del Interior en particular, la elaboración de un diagnóstico sobre la influencia de la
discriminación y la violencia estructural de género, presente en los diferentes ámbitos de la vida
social, tales como: los medios de comunicación, las esferas económica, cultural, productiva, estatal-
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institucional, educativa, entre otras; en la violencia sexual contra las mujeres con ocasión al conflicto
armado y al desplazamiento forzado”.

CONTROL: Mercedes Sosa Ft Charly García - Desarma y Sangra (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR:

La Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia adelanta la elaboración
de este diagnóstico en convenio con el Ministerio del Interior, y ha identificado en cada una de las
cuatro esferas, factores estructurales de género asociados a la ocurrencia de la violencia sexual y a
la resistencia que oponen las mujeres en las experiencias de organizaciones sociales. Se espera
con este diagnóstico brindar elementos al Ministerio del Interior para desarrollar una política de
prevención y de sensibilización frente a las violencias sexuales y de género con ocasión del conflicto
armado y el desplazamiento forzado.

Para conversar sobre el trabajo que se viene realizando dentro de la elaboración de dicho diagnostico
tenemos hoy como invitadas a

Isabel Agatón Santander: investigadora responsable de la dimensión estatal e institucional del
diagnóstico y a

Norma Villarreal: investigadora responsable del diagnóstico sobre factores económicos y
productivos.

PRESENTADOR:

A Isabel Agatón

1. ¿Podría explicar brevemente el alcance del Auto 009 en relación con la prevención de la
violencia sexual en el conflicto armado y el desplazamiento forzado? ¿Qué es lo que pide la
Corte y que origina el diagnóstico que están realizando?

2. ¿Podría señalar qué encontraron en el diagnóstico sobre los principales factores
institucionales y normativos asociados con estas violencias?

A Norma Villarreal

3. ¿Qué tipos de condiciones económicas caracterizan a los territorios con mayor incidencia de
violencia sexual en el conflicto y el desplazamiento?

4. ¿Cuáles medidas podría tomar el Estado para transformar estos factores y reducir la
violencia sexual en el marco del conflicto y el desplazamiento?

5. Que se tiene pensado para el cierra de FEGES? Que pasara cuando este no exista? Quién
estará a cargo de la biblioteca?

CONTROL: Mercedes Sosa Ft Julieta Venegas - “sabiéndose de los descalzos” (Fade In
XXXXX)

CONTROL: De fondo escuchamos la canción “sabiéndose de los descalzos” en la voz de
Mercedes Sosa junto a la Cantautora mexicana Julieta Venegas.

CONTROL: Mercedes Sosa Ft Lila Downs - “Razón de vivir” (Fade In XXXXX)
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PRESENTADOR: Como se había anticipado les dejamos hoy con la canción “Razón de vivir”
interpretada por la Cantora mercedes Sosa con la colaboración de Lila Downs

CONTROL: Mercedes Sosa Ft Lila Downs - “Razón de vivir” (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR: A Todos Y Todas muchas gracias por la sintonía. Recuerden que el programa se
emite todos los domingos de 9am a 9:30 am por la UN Radio. Nos acompañó Edgar Guasca en el
sonido y quien les habla John Mario Gama Gonzalez. Si desean volver a escuchar alguno de
nuestros programas, los encuentran en la página web de UN Radio: www.unradio.unal.edu.co Y no
olviden escribirnos al correo electrónico: todasytodos@unal.edu.co. Hasta pronto y que tengan un
muy buen día en compañía de UN Radio.

CONTROL: CABEZOTE PROGRAMA
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2.4. Guion “Todas y Todos”: Violencia sexual en el conflicto y el desplazamiento (II)

“Todas y Todos”: Violencia sexual en el conflicto y el desplazamiento (II)
Escuela de Estudios de Género. Fecha de grabación: diciembre 9 de 2015.

Invitado e invitada: Carlos Iván García y Yolanda Puyana:
CONTROL: Martha Gómez - “Tierra Tan solo (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR:

En el marco del conflicto armado existen factores de riesgo particulares que afectan la vida y el ejercicio
de los derechos de las mujeres. En áreas de influencia de Grupos Armados Organizados al Margen de la
Ley, las mujeres están sujetas a amenazas, señalamientos, discriminaciones y a otros tipos de hechos
violentos por causa de su participación social y política, por reclamar y defender sus derechos, y en
ocasiones, por el sólo hecho de ser mujer.

Se destaca la sistematicidad, invisibilidad e impunidad que caracteriza a la violencia sexual contra las
mujeres, como muestra de los impactos desproporcionados del conflicto armado sobre sus vidas.

La inmensa mayoría de víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual son mujeres, que
sufren violación, prostitución forzada, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y
regulación de la vida social por parte de tanto de actores armados como de miembros de su familia o
comunidad, en espacios públicos y privados.

CONTROL: Martha Gómez - “Tierra Tan solo (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR: Durante este programa escucharemos música latinoamericana y floclor colombiano en
las voces de Martha Gómez a quien escuchamos de fondo con su canción “Tierra Tan solo”, después
disfrutaremos del ritmo del pacifico con Herencia de Timbiqui con la canción “Te Invito”

CONTROL: Martha Gómez - “Tierra Tan solo (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR:

Hay dispositivos culturales en la base de las discriminaciones contra las mujeres, las desigualdades, la
violencia estructural de género y la violencia sexual, que actúan tanto en el plano discursivo de los
imaginarios sociales como en el plano de las prácticas sociales concretas. En las familias, en los escenarios
educativos, en las relaciones de pareja, en la vivencia de la sexualidad, en las relaciones laborales, en las
dinámicas mismas de la guerra, actúan roles de género tradicionales y coacción frente al ejercicio de roles
no tradicionales, cosificación e instrumentalización de las mujeres, imposición de estereotipos, y sexismo,
entre otras formas colectivas de pensamiento que pueden asociarse a factores de riesgo frente a la
violencia sexual.

Por su parte, la pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, y el ejercicio
de labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado,
son factores que agudizan el riesgo de ser víctima de violencia sexual. Ante estas violencias las mujeres
han opuesto su solidaridad y resistencia para protagonizar luchas colectivas y organizadas en las que se
fortalecen entre sí como víctimas, y contribuyen a reconstruir los tejidos comunitarios y sociales en las
zonas más azotadas por el conflicto.

CONTROL: Martha Gómez - “Tierra Tan solo (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR:
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Teniendo en cuenta este panorama mediante el Auto 009 de 2015 la Corte Constitucional ordeno al
Ministerio del Interior en particular, la elaboración de un diagnóstico sobre la influencia de la discriminación
y la violencia estructural de género, presente en los diferentes ámbitos de la vida social, tales como: los
medios de comunicación, las esferas económica, cultural, productiva, estatal-institucional, educativa, entre
otras; en la violencia sexual contra las mujeres con ocasión al conflicto armado y al desplazamiento
forzado”.

Dicho diagnostico se ha venido elaborando por parte de La Escuela de Estudios de Género de la
Universidad Nacional de Colombia en convenio con el Ministerio del Interior. Se espera con este diagnóstico
brindar elementos al Ministerio para desarrollar una política de prevención y de sensibilización frente a las
violencias sexuales y de género con ocasión del conflicto armado y el desplazamiento forzado.

En el programa anterior estuvimos conversando con las investigadoras Isabel Agatón y Norma Villamizar
alrededor de la dimensión estatal e institucional del diagnóstico y sobre los factores económicos y
productivos que afectan el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de violencias en el marco
del conflicto armado en Colombia.

En este programa continuaremos conversando alrededor del diagnóstico pero esta vez en relación con los
factores culturales, educativos y medios de comunicación por lo que nuestro primer invitado es Carlos Iván
García: investigador responsable de estos factores dentro del diagnóstico, así mismo abordaremos el tema
de las experiencias de las organizaciones de mujeres en el acompañamiento y prevención de la violencia
sexual
De la mano de la docente de la EEG Yolanda Puyana, responsable dentro del diagnóstico de esta situación.

PRESENTADOR:

A Carlos Iván García

6. Dentro del diagnóstico que realizaron, ¿qué factores considera que son los más relevantes y cómo
podrían transformarse?

A Yolanda Puyana

7. ¿Qué aprendizajes destacan de las experiencias de las organizaciones de mujeres que podrían
aportar a la prevención de la violencia sexual en el conflicto y el desplazamiento?

CONTROL: Herencia de Timbiqui - “Te Invito” (Fade In XXXXX)

CONTROL: De fondo escuchamos la canción “Te Invito” de la agrupación oriunda de la región
de Timbiquí, Cauca, Llamada Herencia de Timbiquí.

CONTROL:  Herencia de Timbiquí - “Te Invito” (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR: Para cerrar nuestro programa escucharemos la canción “Vengo de Guapi” de las
cantadoras de Guapi, organización que hace parte de las cantadoras del Pacífico. La agrupación las
Cantadoras de Guapi está integrada por Las cantadoras Maria Juana Angulo, Ana Francisca Hernández
Montaño, Carlina Andrade y Gladys Beatriz Bazan García.

CONTROL: Cantadoras de Guapi - “Vengo de Guapi” (Fade In XXXXX)

PRESENTADOR: A Todos Y Todas muchas gracias por la sintonía. Recuerden que el programa se emite
todos los domingos de 9am a 9:30 am por la UN Radio. Nos acompañó Edgar Guasca en el sonido y quien
les habla John Mario Gama González. Si desean volver a escuchar alguno de nuestros programas, los
encuentran en la página web de UN Radio: www.unradio.unal.edu.co Y no olviden escribirnos al correo
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electrónico: todasytodos@unal.edu.co. Hasta pronto y que tengan un muy buen día en compañía de UN
Radio.

CONTROL: CABEZOTE PROGRAMA


