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Como profesora de la asignatura de
Movimientos Sociales de la
Universidad de La Sabana (2023-1)
es un gusto escribir el editorial del
segundo número de nuestra Revista
Momentum[1]. Continuamos con el
compromiso de salir de las aulas e
investigar temas complejos que
movilizan a la sociedad. El esfuerzo
de cada estudiante se recoge en
artículos cortos, de máximo 900
palabras, que implicaron diferentes
desafíos. Por un lado, articular
categorías teóricas y analíticas
vistas en clase para entender la
realidad; por otro lado, escribir en
un lenguaje sencillo pero a la vez
académico cada estudio de caso, de
modo que pueda compartirse con
diferentes públicos. 

Si bien un escrito corto difícilmente
cambiará la realidad, es una forma
de empezar a romper estereotipos,
cuestionar estigmas y abrir diálogos
con quienes piensan diferente. En
ese sentido, estos artículos son un
paso en el propósito de lograr
trabajos con impacto social
tangible.
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¿Cómo escribir sobre
organizaciones comprometidas con
causas sociales, sin volverse
activista? ¿De qué manera mantener
una mirada analítica y académica
que pueda aportar reflexiones a los
mismos miembros de la
organización y la ciudadanía? ¿Qué
reflexión pueden aportar sus
escritos para comprender mejor las
luchas y procesos de estas
expresiones de la sociedad civil?
Estas son algunas de las preguntas
que se esperan resolver en los
artículos a continuación. 
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NOTAS AL FINAL:
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exclusiva responsabilidad de los
estudiantes y no comprometen a la
Universidad de La Sabana.
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La Juanfe en movimiento: de la exclusión al
empoderamiento de madres adolescentes 

Angie Z. Mendez
  En Colombia, una de cada cinco
madres es adolescente (MinSalud,
2013), y uno de los retos a los que se
enfrentan estas madres jóvenes es a
la exclusión social, entendida como
la situación en la que un individuo
no tiene un lugar asignado en la
sociedad (Klein y Vega, 2016). En el
caso concreto de las madres
adolescentes, es común el
surgimiento  de un círculo vicioso
de desigualdad y pobreza muy
difícil de romper, pero no imposible
(Santacecilia, 2020).  
  Bajo esta premisa, surge en 2001 la
Fundación Juanfe, entidad sin
ánimo de lucro, como resultado de
la preocupación de su fundadora,
Catalina Escobar, por la infancia y 
 adolescencia vulnerable de
Cartagena, que, en sus inicios, logró
su objetivo central de reducir las
tasas de mortalidad infantil en la
ciudad  disminuyéndolas en un 81
% (Moya, 2021).  
 Pero no es hasta 2008 que  la 
 Juanfe  identifica el problema de
fondo de la problemática inicial
combatida: el embarazo
adolescente, pues el 60   % de las
madres de los  infantes  atendidos 

en sus primeros años de
funcionamiento eran jóvenes
menores de 19 años (Moya, 2021)
el embarazo adolescente, pues el
60% de las madres de los infantes
atendidos en sus primeros años de
funcionamiento eran jóvenes
menores de 19 años (Moya, 2021)
 De esta manera, la Fundación
cambia su objetivo a la inserción de
las madres adolescentes a la
sociedad mediante la ruptura de los
ciclos de pobreza intergeneracional,
con la transformación positiva de
su realidad (Harker et al., 2017)  [1].  

  Casi dos décadas después de su
fundación, y con un historial de más
de 250.000 personas apoyadas, la
Juanfe se posiciona como una
organización líder en la inserción
social y el empoderamiento de las
madres adolescentes (Fundación
Juanfe, 2022)  [2].     Pero ¿cómo lo
ha logrado?  Mediante la creación
del modelo 360  grados,  cuya
duración es de aproximadamente
dos años , 
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 y consiste en la provisión integral
de servicios de salud, educación y
vinculación al mercado laboral
formal de las jóvenes adscritas a la
Fundación (Fundación Juanfe , s.
f.). También, con la apertura de
diversos programas de inclusión
que van desde la atención integral a
madres adolescentes, la primera
infancia y población migrante
venezolana hasta el activismo con
enfoque de género, con la
celebración anual del foro  Women
Working for the World  (Fundación
Juanfe, s. f.).  

 Por último, se destaca la
organización estratégica compuesta
por más de 100 empleados directos
(Moya, 2021) y cientos de
voluntarios en sus cinco sedes, así
como su capacidad de movilización
de recursos que le ha permitido
gestar más de 400 alianzas con
entidades privadas y contar con el
respaldo de los gobiernos de
España, Bélgica, Alemania y Japón
(Mahtani, 2021)  [3].  A pesar de los
resultados que ha logrado en más
de dos décadas, 

los índices de embarazo adolescente
en ciudades como Cartagena siguen
siendo alarmantemente altos
(Rodríguez, 2017). Ante tal
panorama, quizás la Juanfe podría
ampliar su cobertura flexibilizando
el proceso de ingreso de las jóvenes
a la Fundación. Actualmente,
consta de una serie de pruebas y
filtros de selección (Fondo Editorial
ITM, 2021) que pueden llegar a
limitar el acceso de las madres más
vulnerables a los programas de
inclusión ofertados.    
La Juanfe, con más aciertos que
desaciertos, ha conseguido
visibilizar el embarazo adolescente
como la problemática social que es,
ha tomado “la vocería de miles de
madres jóvenes que en la
vulnerabilidad no encuentran su
voz” (Entrevista virtual, 
 Coordinadora de Comunicaciones
de la Fundación Juanfe, 15 de abril
de 2023) y ha logrado la inclusión
social y económica de esta
población a partir de una propuesta
integral con enfoque de género. Así,
la Fundación, desde el modelo 360
Grados hasta su estructura de
movilización organizada, ha
cambiado la vida de un número
considerable de madres jóvenes,
teniendo como punto de partida la
exclusión y como meta la inclusión.  

Nota. Madres que participan en el programa de la Fundación
Juanfe y sus bebés [Fotografía], por Fundación Juanfe. 2021. El
Español. (https://www.elespanol.com/enclave-
ods/historias/20211020/fundacion-juanfe-colombia-embarazo-
adolescente-cancer-latinoamerica/620688572_0.html)
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NOTAS AL FINAL:

 [1] Según Klein y Vega (2016) la inserción social es la toma de conciencia
por parte de los actores sociales, los cuales ponen en práctica estrategias
de lucha contra la exclusión dentro de la comunidad.
[2] Según Klein y Vega (2016) el empoderamiento hace referencia al paso
de un estado sin capacidad de actuar a otro en donde se dispone de la
capacidad de actuar.
[1] Según Klein y Vega (2016) la movilización de recursos es la capacidad
que tiene una organización de encontrar y gestionar recursos de diversa
índole.

Referencias:

Fondo Editorial ITM. (2019). Boletín DB N°61. Recuperado de
https://fondoeditorial.itm.edu.co/libros-electronicos/Otras-
publicaciones/Boletin-DB/DB-no-61_web.pdf. 
Fundación Juanfe. (2022). Informe de Gestión Anual 2022.
https://juanfe.org/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-
GESTION-ANUAL-FUNDACION-JUANFE-2022.pdf. 
Fundación Juanfe. (s.f.). La solución. Recuperado de Fundación Juanfe:
https://juanfe.org/la-solucion/ 
Fundación Juanfe. (s.f.). Qué hacemos. Recuperado de Fundación
Juanfe: https://juanfe.org/que-hacemos/ 
Harker, A., Taboada, B., Villalba, H., & Castellani, F. (2017).
Evaluación de Impacto del Programa para Madres Adolescentes de la
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Nueva York: Banco I
nteramericano de Desarrollo. Recuperado de https://acortar.link/dL2k8j 
Mahtani, N. (6 de octubre de 2021). El Harvard de las madres
adolescentes sin recursos. Recuperado de El País:
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2021-10-07/el-harvard-
de-las-madres-adolescentes-sin-recursos.html 
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MinSalud. (24 de octubre de 2013). Una de cada cinco adolescentes ha
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estrategia de mitigación. Recuperado de Ministerio de Salud y
Protección Social: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/prevencion-
embarazo-adolescente-unodecada5adolescentes-
haestadoenembarazo.aspx 
Moya, C. (8 de octubre de 2021). Fundación Mapfre premia a 'Juanfe'
por su gran impacto social: el grave problema del embarazo adolescente.
Recuperado de Informalia: https://acortar.link/1VT3Xj 
Rodríguez, Andrea. (8 de octubre de 2017). Cifra de embarazos en
adolescentes bajó, pero sigue siendo alarmante. Recuperado de El
Universal: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/cifra-de-
embarazos-en-adolescentes-bajo-pero-sigue-siendo-alarmante-257998-
DVEU369695 
  Santacecilia, M. (21 de noviembre de 2020). El embarazo adolescente,
una trampa de pobreza y exclusión. Obtenido de DW:
https://www.dw.com/es/el-embarazo-adolescente-una-trampa-de-
pobreza-y-exclusi%C3%B3n/a-55748883 
 Tarrow, Sidney. (2012). La acción colectiva y los movimientos sociales
(pp. 47-77). En El poder en movimiento: los movimientos sociales, la
acción colectiva y la política (Traducción de Francisco Muñoz). Madrid:
Alianza Editorial.  
Vega Vega, Reina Victoria y Juan Luis Klein. (2016). La acción
comunitaria en la inserción social en Montreal: un estudio de caso en la
colectividad haitiana. Revista de Estudios Sociales, 58, Recuperado de
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res58.2016.01 

Anexos:
Anexo 1. Entrevista virtual a Diana Lara, Coordinadora de
Comunicaciones de la Fundación Juanfe (15 de abril de 2023). 
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Colores de Igualdad: trabajadoras sexuales
migrantes en Colombia 

Laura Valentina Cobos
  El debate acerca de la legalización
del trabajo sexual ha sido uno de
los temas más controversiales del
siglo XXI.  Si bien en el caso
colombiano el ejercicio de la
prostitución no está legalizado, la
Corte Constitucional lo ha
reconocido como una actividad
económica lícita (Sentencia T-629
de 2010) [1] .
  Con la llegada de la población
migrante venezolana, la oferta de
servicios sexuales en algunas
ciudades de Colombia se ha
incrementado y esto ha generado
enfrentamientos entre mujeres que
ejercen el oficio. De hecho, se han
presentado episodios de violencia
entre ellas.  En 2017, por ejemplo,
una trabajadora sexual venezolana
fue herida con un arma blanca en la
ciudad de Medellín, producto de
una riña con trabajadoras
colombianas ( Telemedellín,  2017). 
  A  raíz de estos actos violentos ,
nació  la organización  Colores de
Igualdad ,   en Nariño, uno de los
puntos fronterizos de Colombia.
Esta organización ,  fundada en
2020 por el migrante venezolano
Alex Cardona,

 centra su trabajo en “promover y
facilitar el acceso a derechos de
mujeres y población diversa
(LGBTQ+) que ejercen sexo por
supervivencia y/o trabajo sexual” 
 (Entrevista virtual, fundador de 
 Colores de Igualdad ,  7 de marzo
de 2023).  Sin embargo, la
xenofobia y la violencia por parte
de las trabajadoras sexuales
colombianas ha generado un nuevo
foco en su lucha (Entrevista virtual,
fundador de  Colores de Igualdad , 
 7 de marzo de 2023). 
Una de las estrategias de la
organización para reducir los
enfrentamientos en esta población
es la campaña  Comadreando y
Cocinando.
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 Esta iniciativa busca incentivar la
sororidad entre mujeres de diferentes
nacionalidades, para que, en lugar de
percibirse como una amenaza,  se  apoy
en, c omuni quen,   y así  se sientan
protegidas (Entrevista virtual,
fundador de  Colores de Igualdad ,  7
de marzo de 2023). 
  Colores de Igualdad   es de las pocas
organizaciones que focaliza sus
recursos en la protección de la
población migrante en prostitución, y,
aunque cuenta con pocos medios para
expandir su labor, obtuvo el
reconocimiento al liderazgo
comunitario en los premios 
 Caminando hacia la Justicia . Este
premio “busca dar reconocimiento
público al trabajo individual y colectivo
que permite fortalecer el acceso a la
justicia, como un derecho humano en el
contexto de la migración” (Pact, s.f.).    

  Esta distinción hace parte de una
iniciativa del programa  Conectando
Caminos por los Derechos  (CCD),
creado por un consorcio integrado por
organizaciones como Pact, American
Bar Association (ABA), Freedom
House y la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID). Asimismo, contó con el
apoyo del Instituto sobre Raza,
Igualdad y Derechos Humanos, el
Centro de Estudios en Migración
(CEM) de la Universidad de los Andes.   

  Si bien el reconocimiento fue una
oportunidad política para la
organización, esta no se tradujo en
reconocimiento político a nivel
regional o nacional. Esto se explica
en parte por la falta de
infraestructura organizativa, formal
o informal, necesaria para canalizar
este tipo de procesos (McAdam,
1999). 
 Finalmente, se puede evidenciar que
una organización como Colores de
Igualdad ha empezado a visibilizar
no solo la xenofobia, sino además la
violencia dirigida contra las
trabajadoras sexuales venezolanas. Si
bien la organización ha logrado
hacer contacto con entidades
internacionales, cuenta con un
desafío mayor: lograr una estructura
fuerte, la cual permita su expansión y
reconocimiento en esferas más
amplias y relevantes dentro de la
discusión política. 
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NOTAS AL FINAL:
 [1]  Si bien la sentencia de la Corte Constitucional ha dejado un precedente
para el tema del trabajo sexual en Colombia, la prostitución no es un trabajo
que este regularizado por el gobierno. 

Referencias:
Colores de Igualdad, (s.f.). Portafolio de servicios  
Colores de Igualdad [@org.coloresdeigualdad]. (23 de febrero de 2022).
Reuniones de articulación para lograr mejores resultados en la población
que de verdad lo necesita [Fotografía]. Instagram
https://www.instagram.com/p/CaU3TRxr9ig/
Colores de Igualdad [@org.coloresdeigualdad]. (20 de octubre de 2022). El
día de ayer 19/10/2022 realizamos nuestro cuarto recorrido nocturno en
zonas de tolerancia de la ciudad de pasto [Fotografía]. Instagram
https://www.instagram.com/p/Cj8PcSPNhaQ/
Corte Constitucional. (13 de agosto de 2010). Sentencia T-629/10 [M. P.
Juan Carlos Henao Pérez]. 
McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zaid, M. N. (1999). Movimientos
sociales, perspectivas comparadas: oportunidades políticas, estructuras de
movilización y marcos interpretativos culturales. Ediciones AKAL  
Pact. (s.f.). Premios Caminando hacia la Justicia. Pact
https://pactcolombia.org/conectando-caminos-por-los-
derechos/index.php/premios-ccd/ 
Telemedellín. (2017). Investigan ataque a trabajadora sexual venezolana en
el centro de Medellín. Telemedellín. https://telemedellin.tv/ataque-a-
trabajadora-sexual-venezolana-medellin/183788/
  

Anexos: 
Anexo 1. Entrevista Alexander Cardona (7 de marzo de 2023).  

 

https://www.instagram.com/p/CaU3TRxr9ig/
https://www.instagram.com/p/Cj8PcSPNhaQ/
https://pactcolombia.org/conectando-caminos-por-los-derechos/index.php/premios-ccd/


Cooperación internacional contra la xenofobia: el
caso de la migración venezolana en Colombia

   Los migrantes venezolanos en
Colombia enfrentan a diario no
solo desafíos vitales (tener acceso a
alimentación, trabajo, salud y
vivienda), sino, además, tratos
xenofóbicos. Así lo confirman
comentarios recurrentes como “no
soy xenófobo, pero…”; “vinieron a
robar”; “nos quitan los empleos”;
“es una invasión” (Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
[ACNUR], 2021). No sorprende
que el 61 % de los colombianos
tengan una opinión desfavorable de
los venezolanos (INVAMER,
2022), a pesar de que distintos
estudios demuestran que las causas
de la inseguridad o el deterioro de
la educación no la explica la
presencia de migración venezolana
(Castillo et al., 2019; Observatorio
Sabana Centro Cómo Vamos,
2021).  

   ¿Qué movimientos u
organizaciones sociales en
Colombia han luchado por detener
la xenofobia contra la población
migrante venezolana? Después de
cuatro meses de investigación, este
estudio encontró que existen
algunos esfuerzos hacia esa
dirección, pero no surgieron en la
sociedad civil ni el Estado
colombiano. En realidad, el actor
más involucrado en luchar contra la
xenofobia hacia la población
migrante ha sido la cooperación
internacional, en particular, la
Konrad Adenauer (KAS) y el
ACNUR.   

    Contrario a lo que se podría
esperar, la lucha contra la
xenofobia ha sido una iniciativa de
arriba hacia abajo. Pero esto no es
extraño necesariamente; de acuerdo
con Smith (2015), en algunos casos,  
las conexiones transnacionales
tienden a  presentar discusiones y
orientar a las colectividades a tomar
decisiones para adoptar objetivos
específicos.    
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Isabella Romandini.

foto por Maria Valeria Carta



   Este podría ser el ejemplo de la
KAS y el ACNUR en Colombia,
quienes desde 2017 han impulsado
campañas de concientización,
promoción de solidaridad, y han
intentado combatir la
desinformación. Sus herramientas
se han apoyado en el cambio de
legislación en asuntos migratorios –
como el Permiso por Protección
Temporal para regularizar a los
venezolanos en Colombia– y poder
diplomático través del cual
promueven valores y educación
hacia la sociedad civil y el Estado
(Observatorio de Venezuela, 2022)
[1]. 
De acuerdo con las  coordinadoras
de proyectos de KAS y ACNUR,
las estrategias se concentraron en
mantener al tanto a la sociedad civil
sobre la xenofobia, desmentir las
noticias falsas, fortalecer la
institucionalidad y apostarle a la
integración binacional (entrevista
KAS, coordinadora de proyectos,
2023 y ACNUR, oficial asociada,
2023) [2].  
 Este último punto ha sido más
difícil de lograr. Si bien desde el
gobierno Duque se empezó a
implementar una política para
regularizar el estatus migratorio de
la población venezolana, 

  ahora el reto es efectivamente la
integración binacional. Esto puede
resultar desafiante, dado que en
Colombia no existen movimientos
sociales que promuevan este tipo
de campañas o que actúen en
contra de los tratos xenofóbicos. 
 En conclusión, la cooperación
internacional ha sido clave para
impulsar la lucha contra la
xenofobia en Colombia; no
obstante, este esfuerzo será
sostenible en la medida en que el
Estado y la sociedad civil se
comprometan a continuarlo. 
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foto por Maria Valeria Carta
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NOTAS AL FINAL:
 [1] la capacidad de afectar a otros para obtener los resultados que uno desea a
través de la atracción en lugar de la coerción o el pago (Nye, 2008).
[2] Se realizó en febrero de 2023 una entrevista a la coordinadora de proyectos
de la KAS y explicó, que los objetivos específicos en temas de migración son:
(i) formación y capacitación a los tomadores de decisiones; (ii) información a
la sociedad civil sobre la migración y (iii) el fortalecimiento democrático
institucional con enfoque binacional. Se realizó una segunda entrevista en
marzo de 2023 a una oficial asociada de comunicaciones e información del
ACNUR y explicó, que los objetivos de la campaña “Somos panas Colombia”
son: (i) prevenir la xenofobia; (ii) promover la integración binacional; (iii)
promover la solidaridad y (iv) difusión de información útil para la población
venezolana.

Referencias:
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2021). Mitos VS.

Personas reales. Somos Panas Colombia. Disponible en:
https://somospanascolombia.com/mitos-vs-personas/ 
Castillo, et al. (2019). Seguridad ciudadana y migración venezolana. Documento
de seguimiento No. 1. Fundación Ideas para la Paz. https://n9.cl/a8zg4
Goodwin, J, et al (2015). The Social Movements Reader: Cases and Concepts.
Oxford: Wiley Blackwell: Smith, J. “The transnational Network for Democratic
Globalization”, pp. 184-190. 
Konrad Adenauer Stiftung (2023). Acerca de nosotros. Disponible en:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/acerca-de-nosotros
Nye, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, 616, 94-109
Sabana Centro Cómo Vamos (2021). ¿Sobrecarga u oportunidad para Sabana
Centro?: participación de niños, niñas y adolescentes venezolanos en colegios
oficiales de la región. Disponible en: https://sabanacentrocomovamos.org/wp-
content/uploads/2021/07/Sobrecarga-u-Oportunidad-en-Sabana-
Centro_Participacion-de-NNA-venezolanos-en-instituciones-oficiales.pdf
Observatorio de Venezuela (2022). El reto de la integración: desafíos y
oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Universidad del
Rosario. Disponible en: https://urosario.edu.co/sites/default/files/2022-11/El-reto-
de-la-integracion-desafi%CC%81os-yoportunidades.pdf

https://somospanascolombia.com/mitos-vs-personas/
https://n9.cl/a8zg4
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/acerca-de-nosotros
https://sabanacentrocomovamos.org/wp-content/uploads/2021/07/Sobrecarga-u-Oportunidad-en-Sabana-Centro_Participacion-de-NNA-venezolanos-en-instituciones-oficiales.pdf
https://urosario.edu.co/sites/default/files/2022-11/El-reto-de-la-integracion-desafi%CC%81os-yoportunidades.pdf
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Círculos de sanación para las víctimas de abuso sexual
clerical: la experiencia de Voice of the Faithful

Maria Paula Caparroso

  La Iglesia católica comenzó a vivir
una de las mayores crisis
institucionales después de 2002,
cuando The Boston Globe reveló
un reporte de más de 600 casos de
abuso sexual clerical (Barrionuevo,
2021; The Boston Globe, 2016). A
partir de esta conmoción, surgió el
movimiento laico Voice of the
Faithful (VOTF) con el propósito
de apoyar a las víctimas de abuso
sexual clerical (ASC) y promover
cambios estructurales en la Iglesia
católica (VOTF., s.fa)[1].  
 VOTF encontró que, con los
círculos de sanación basados en
principios de justicia restaurativa,
podía dar un apoyo tangible a las
víctimas de ASC y transformar la
Iglesia desde adentro [2]. En ese
sentido, este escrito busca describir
la experiencia de los círculos de
sanación desde una perspectiva de
los movimientos sociales al
implementar una vía de activismo
del siglo XXI, antes que cuestionar
o defender su labor. 
 Los círculos de sanación son un
modelo de justicia restaurativa que
aborda el daño causado por el
abuso sexual clerical.

  Estos círculos buscan facilitar
conversaciones entre las personas
afectadas por el ASC y/o las
acciones de la jerarquía en respuesta
a estos casos (VOTF, s.f.b). En los
círculos de sanación de VOTF,
llamados Broken Vessels, los
participantes comparten sus
historias de sufrimiento, la pérdida
de confianza en la Iglesia y las
repercusiones del abuso en sus vidas
y comunidades religiosas (VOTF,
s.f.b). Luego, la conversación se
centra en el proceso de recuperación
y sanación personal.   
 Aunque  Broken Vessels  tenía
como propósito ayudar a la
sanación de las víctimas su alcance
fue limitado y solo pudieron ayudar
a algunas personas durante el
período que estuvieron activos,
entre 2014 y 2019 (VOTF, s.f.c;
Morrissey, 2016). Actualmente, los
círculos no están activos y, aunque
esto podría explicarse por las
restricciones de la pandemia del
Covid-19, hay preocupaciones al
respecto.  
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  Si bien los círculos son prometedores
para reconstruir y avanzar en la Iglesia,
tiene limitaciones en términos de su
capacidad y alcance de ayuda
(Morrissey, 2016). Además, con
respecto a la confidencialidad y el
respeto a la información compartida en
los círculos, podrían generarse
situaciones delicadas, como reclamos y
problemas legales, especialmente
cuando participan sacerdotes u obispos
(Morrissey, 2016). De hecho, según la
directora de VOTF, la reticencia de las
diócesis a adoptar este modelo y
vincularse con los círculos también
podría estar relacionada con estos
problemas de confidencialidad
(entrevista del 15 de marzo de 2023).  

  La misión de VOTF con los círculos
de sanación, además de ayudar a las
víctimas, es la de reconstruir la Iglesia a
partir de las heridas causadas por los
abusos sexuales (VOTF, 2015). En ese
sentido, la experiencia de VOTF se
relaciona con las vías de activismo del
siglo XXI. Según Pleyers (2018), existen
dos vías: la de la razón y la de la
subjetividad. La experiencia de VOTF
con los círculos se concentra en la
segunda vía, en donde el activismo
empieza por medio de los cambios
personales y construye el activismo
alrededor de la experiencia propia para
lograr, en este caso, una Iglesia mejor.  

 Esto ha sido solo un poco de lo que
ha vivido VOTF en su experiencia
con los círculos de sanación
utilizando una de las vías de
activismo del nuevo siglo. En ella,
se puede evidenciar, como VOFT.
ha empleado las estrategias de la vía
de la subjetividad, las cuales les ha
permitido promover un cambio
eclesial a través de la participación
laica. Y si bien, su misión es la de
promover, facilitar y permitir los
círculos de sanación de forma
generalizada, para que cada uno de
los participantes reconstruyan la
Iglesia tras las heridas de los
escándalos de abuso sexual (VOFT,
s.f.d), aún falta trabajo para que se
consolide como una alternativa
tangible dentro de la institución.
Así que, vale la pena preguntarse,
¿qué estrategias y estructuras se
necesitan para que VOTF logre
consolidar e impulsar la justicia
restaurativa?  
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NOTAS AL FINAL:

 [1] Los laicos son fieles católicos que no son parte del clero, pero que tienen la
responsabilidad de participar activa y plenamente en la Iglesia [Definición
propia construida con base en el Catecismo de la Iglesia Católica, apartados
871 al 873 y 897 al 913; y el Comprendido del Catecismo de la Iglesia Católica,
apartados 177, 188-191]. VOTF trabajar con los laicos, se comprometió a
trabajar dentro de la Iglesia, buscando una participación activa de los
miembros para cambiar y edificar la institución, pero sin estar en atacarla o
estar en contra de ella (VOTF, s.f—c; Shirky,2008; Collen-Bruce,2011).
[2] Según Howard Zehr (2002), la justicia restaurativa busca abordar los daños
y necesidades de las personas afectadas por un hecho específico, con el
objetivo de sanar y restablecer el equilibrio. Uno de los principios
fundamentales de la justicia restaurativa es su enfoque en la víctima,
reconociendo que su sufrimiento es prioritario y orienta la interacción entre
los participantes del proceso (Umbreit & Peterson, 2011). Además,
investigaciones respaldan que la justicia restaurativa puede ser eficaz en la
reconciliación y rehabilitación de víctimas de abuso sexual clerical (Miles-
Tribble, 2017; Govern, 2019; Griffith, 2020; Noll & Harvey, 2008; Gleeson,
2015).

Barrionuevo, C. (2021). Una Iglesia devorada por su propia sombra. Hacía
una comprensión integral de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia
Católica. https://books.google.com.co/books?
hl=en&lr=&id=cgIpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=crisis+de+la+iglesia
+cat%C3%B3lica&ots=GusEuk1j37&sig=wuOmWcFDNmA3l8sKnSbP5X46
F-I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Collen-Bruce, T. (2011). Faithful Revolution: How Voice of the Faithful Is
Changing the Church. Oxford Academic. 
Gleeson, K. (2015). The Money Problem: Reparation and Restorative Justice
in the Catholic Church's Towards Healing Program. Current Issues in
Criminal Justice, 26(3), 317-332, DOI: 10.1080/10345329.2015.12036024

Referencias:



MOMENTUM

Govern, K. H. (2019). Truth, justice, and reconciliation in the wake of cleric
sexual abuse in America. Baku State University Law Review, 5(2), 216-232.
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/bakustulr5&i=230
Griffith, D. (2020). Healing the harm: the effectiveness of restorative justice in
response to clergy abuse. University of St. Thomas Law Journal, 17(1), 18-42.
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/usthomlj17&i=18
Iglesia Católica. (1964). Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre
la Iglesia Lumen Gentium.
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/va
t-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
Iglesia Católica. (1992). Catecismo de la Iglesia Católica.
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
Iglesia Católica. (2005). Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_co
mpendium-
ccc_sp.html#%C2%ABCREO%20EN%20EL%20ESP%C3%8DRITU%20SA
NTO%C2%BB
Lennan, R. (2019). Beyond Scandal and Shame? Ecclesiology and the Longing
for a Transformed Church. Theological Studies, 80(3), 590–610. https://doi-
org.ez.unisabana.edu.co/10.1177/0040563919856370
Luccheti, M. C. (2019). Concerning Victims, Sexuality, and Power: A
Reflection on Sexual Abuse from Latin America. Theological Stu     dies,
80(4), 916–930. https://doi-
org.ez.unisabana.edu.co/10.1177/0040563919874518
Miles-Tribble, V. (2017). Restorative justice as a public theology imperative.
Review & Expositor, 114(3), 366–379. https://doi-
org.ez.unisabana.edu.co/10.1177/0034637317721704
Monk, C (2013) Child sexual abuse and the Catholic Church. Pastoral Care in
Education, 31 (2), 195-196, DOI: 10.1080/02643944.2013.783432
Morrissey, P. F. (2016). Sharing stories of sexual abuse «helps to heal the
hurt». National Catholic Reporter. https://www.ncronline.org/sharing-stories-
sexual-abuse-helps-heal-hurt



MOMENTUM

Noll, D. E., & Harvey, L. (2008). Restorative mediation: the application of
restorative justice practice and philosophy to clergy sexual abuse cases.
Journal of Child Sexual Abuse, 17(3-4), 377-396.
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/wcsa17&i=379
Pleyers, G. (2018). Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y
herramientas analíticas. CLASCO.
Shirky, C. (2008). Here comes everybody. Revolution doesn’t happen when
society adopts new technology, it happens when society adopts new behaviors.
Penguin Random House.
The Boston Globe. (2016, 11 marzo). Key reports from Globe’s Spotlight
team on clergy sex abuse. BostonGlobe.com.
https://www.bostonglobe.com/metro/2016/03/11/key-reports-from-globe-
spotlight-team-clergy-sex-abuse/s7qc7M3W2nmLs5ULN8ILHJ/story.html
Umbreit, M., & Peterson, M. (2011). Restorative Justice Dialogue. An
essential guide for research and practice. Springer Publishing Company. New
York. 
Voice of the Faithful [V.O.T.F.]. (s.f. – a). Frequently Asked Questions.
https://www.V.O.T.F..org/voice-faithful-faqs/
Voice of the Faithful [V.O.T.F.]. (s.f. – b). Broken Vessels: The Healing Circle
Process. https://www.V.O.T.F..org/wp-content/uploads/HCProcess.pdf
Voice of the Faithful [V.O.T.F.]. (s.f. – c). Participant Testimony.
https://www.V.O.T.F..org/content/healing-circle-participant-testimony/
Voice of the Faithful [V.O.T.F.]. (s.f. – d). Broken Vessels: Vision, Mission,
Background, and Committee. https://www.V.O.T.F..org/wp-
content/uploads/HCBackgound-Mission-2016.pdf
Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Intercourse. Good
Books. 

Anexos

Anexo 1. Entrevista con la directora ejecutiva de VOTF (15 de marzo de 2023)



MOMENTUM

Arte y Lucha: El caso de las Madres de los Falsos
Positivos 

Alejandro Vanegas y Diana Lopez

Las madres de los 6402 falsos
positivos han clamado por justicia
desde 2008 por medio de
expresiones artísticas como la de
enterrarse hasta el cuello para
visibilizar el dolor por sus hijos
asesinados y refundidos en fosas
comunes. En este proceso de buscar
la verdad, surgió la Organización de
Madres de Falsos Positivos
(MAFAPO) [1]. Este es un colectivo
de familiares de las víctimas que se
ha conformado para articular la
lucha por la verdad y justicia sobre
lo que pasó con sus familiares   
(CNMH, 2020) . Sin grandes
financiadores, a través de rifas y
ventas de manualidades, han
sobrevivido 14 años, ¿su apuesta?,
expresarse y pedir justicia a través
del arte; sin embargo, ¿qué tanto
han logrado al expresarse de esta
manera y en qué va el movimiento?    

 Un ejemplo de esto son los espacios
llamados costureros de la memoria,
en los que se reunían una vez por
semana para tejer sus historias de
manera colectiva y no olvidar. El
arte se convirtió en una forma de
enmarcar su lucha  (Tarrow, 1997) 2.  
 Estas primeras manifestaciones
exponían, principalmente, el dolor y
el sufrimiento que sentían por sus
pérdidas. No obstante, durante la
firma de los acuerdos de paz entre el
gobierno Santos y la guerrilla de las
FARC, surgió en la organización
un ambiente de esperanza, de
construir un renacer de la nación
tras el conflicto. MAFAPO
comprendió que su dolor era
importante, pero no se conectaba
con los vientos que traía la paz y, en
ese sentido, su mensaje podría
perder visibilidad. 
 Gracias al contacto de MAFAPO
con artistas de Colombia y el
exterior, su movimiento ha podido
cambiar la forma de expresar y
visibilizar su lucha.  
 Como lo mencionaba en entrevista
el artista Iván Rincón, quien apoya
al movimiento de las Madres de
Soacha,

MAFAPO adoptó de manera
temprana las manifestaciones
artísticas para comunicar sus ideas.
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 se está replanteando la manera en
que se quiere mostrar la lucha. Este
cambio ha consistido en pasar de
mostrarse como madres dolientes a
víctimas heridas, pero en proceso de
sanación (Entrevista con
colaborador artístico, 2023).   

Es decir, han pasado de expresiones
artísticas como los costureros de la
memoria, en donde se retrataban
procesos de mucho dolor, a
manifestaciones de otra índole,
como la botatón artística. Esta
última manifestación artística ha
consistido en tomar botas e
intervenirlas para crear alusiones
tanto a las víctimas como al renacer
de estas madres y de una
comunidad.  Esta transformación
ha derivado en la oportunidad de
acceder a espacios políticos, tanto a
nivel nacional como internacional,
para hacer escuchar su voz y
presentar sus demandas 3.
 Han participado en audiencias y
encuentros con representantes
políticos   y organismos de derechos
humanos,  en los que han expuesto
sus

testimonios y exigido acciones
concretas.   Ejemplo de esto fue la
reciente entrega de una de las botas
de la  botatón  al presidente
Gustavo Petro   (Noticias Uno
Colombia, 2023) . Estas son grandes
oportunidades políticas que han
impulsado la implementación de
medidas y programas orientados a
prevenir la violencia estatal y
garantizar el reconocimiento de los
derechos de las víctimas en
Colombia 4. Por ende, el
movimiento de las Madres de
Soacha ha mostrado ser
perseverante y resistente a lo largo
de los años. En este recorrido, han
conseguido victorias importantes,
como el reconocimiento de la cifra
de 6402 víctimas   (León, 2021)  , la
entrada del caso de los falsos
positivos en la Justicia Especial
para la Paz y sentencias importantes
contra los victimarios. Sin embargo,
la sostenibilidad y la continuidad de
su lucha pueden ser desafiantes en
un contexto donde la atención y el
apoyo disminuyen con el tiempo.
MAFAPO está bajo un proceso de
cambio, transformar sus
expresiones las llevó a victorias,
pero ahora se debe plantear el
asegurar una estructura sólida y
planes a largo plazo para mantener
su fuerza y su lucha en el tiempo,
¿cómo lo hará?  
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NOTAS AL FINAL:
 [1] Los Falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar
principalmente en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
[2] Sídney Tarrow expone que la creación de marcos de acción colectiva hace
referencia a la forma como los movimientos se presentan así mismos, como
muestran y generalizan los agravios, al tiempo que construye al “nosotros” y
al “ellos” dentro de la estructura de conflictos y alianzas de un movimiento.
 [3]Poco a poco MAFAPO fue tomando fuerza y ahora ha logrado reunirse
con las Madres de la Plaza de Mayo, organización argentina creada después
de la desaparición de más de 5,000 jóvenes, y en México han podido
interactuar con los padres que buscan justicia por la muerte de sus hijos en la
matanza de Tlatelolco (Entrevista con colaborador artístico, 2023)
[4] De acuerdo con Tarrow (1997) las oportunidades políticas se refieren a las
dimensiones del entorno político que fomentan o desincentivan la acción
colectiva

Referencias:
 Avendaño, et al. (2019). Procesos de resistencia y resiliencia de MAFAPO

(madres de los falsos  positivos de soacha y bogotá) tras las ejecuciones
extrajudiciales perpetradas en 2008. 
 Https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17495/2019pamelaavend
ano.pdf? isAllowed=y&sequence=9 
CNMH. (2020). Así recordaron en Ocaña las madres de Soacaha. Centro
Nacional de Memoria Histórica.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/mafapo/  
León, J. (2021). Así llegó la JEP a la cifra de 6.402 víctimas de falsos positivos.
La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/asi-llego-la-
jep-a-la-cifra-de-6402-victimas-de-falsos-positivos  
MAFAPO. (2022). Nuestra historia. MAFAPO. https://mafapo.org/nuestra-
historia/ 
Noticias Uno Colombia. (2023). Encuentro de Petro con las madres de Soacha.
Recuerdo de los falsos positivos. https://www.youtube.com/watch?
v=Zqyw8YJRRZ4  
  Rincón, I. (2023). Entrevista a colaborador artístico de MAFAPO. (A. Vanegas,
& D. E. López, Entrevistadores) 
 Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento Los movimientos sociales, la acción
colectiva y la política. Alianza editorial. 
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Las estrategias de reconciliación en el posconflicto:
el caso de las mujeres chaparralunas en el Tolima

  La   Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz   (en
adelante, Red de Mujeres)   es una
organización integrada por mujeres
indígenas, afrodescendientes y
campesinas. Desde finales de la
década de los noventa, se han
organizado para luchar por la
defensa de los derechos de las
mujeres y para responder a
problemas de inseguridad y
violencia que se presentaban en el
departamento del Tolima, debido a
la presencia de grupos armados 
 (Entrevista virtual, cofundadora de
la Red de Mujeres, 16 de marzo de
2023) [1]. 

    Por consiguiente, la Red   se ha
enfocado en impulsar la
participación de la mujer en
espacios de política, y ha trabajado
vigilando el cumplimiento del
Acuerdo de Paz de 2016 en
Colombia. De esta manera, se
puede analizar cómo la Red ha
ayudado a fortalecer las
instituciones. También, a nivel
individual, ha desarrollado
estrategias para que las mujeres
puedan sanar sus heridas, como la
capacitación a las lideresas  sobre
primeros auxilios psicológicos. Esta
estrategia está enfocada en aquellas
mujeres que tienen secuelas del
conflicto (Entrevista virtual,
cofundadora de la Red de Mujeres,
16 de marzo de 2023). 
 Actualmente, la   Red de Mujeres  
 ha encontrado obstáculos a la hora
de llevar a cabo sus objetivos. De
acuerdo  con una de las integrantes
de la organización, las mujeres
todavía deben trabajar con
discreción, pues se enfrentan al
riesgo de ser asesinadas por
defender los derechos humanos  [2].   

Ana Valentina Rodriguez

 La Red de Mujeres, en su agenda
de trabajo, se ha centrado en
implementar tácticas,   tanto a nivel
colectivo como individual, para
que en el territorio tolimense haya
una reconciliación en el marco del
posconflicto.



    Aunque se haya firmado el
Acuerdo de Paz, aún hay presencia
de grupos al margen de la ley, como
las denominadas disidencias de las
FARC     (Verdad Abierta , 2021).  
 De igual forma, otro tipo de barrera
son los patrones culturales que les
impide seguir conduciendo esta
organización, puesto que es difícil
cambiar el pensamiento de su propia
comunidad para que haya una
mayor participación de mujeres en
otros campos de acción, como la
arena política   (Entrevista virtual,
integrante de la Red de Mujeres, 14
de abril de 2023 ).
 A pesar de las dificultades
mencionadas anteriormente, la Red
de Mujeres ha logrado desarrollar
sus tácticas de reconciliación gracias
a la forma de organización que
adoptaron, o lo que Tarrow (2012)
define como  estructura de
movilización[3] . Según la
cofundadora, la asociación está
conformada por diferentes
organizaciones, 

  que configuran las bases
territoriales; dichas bases cuentan
con autonomía y personería
jurídica. Además, la organización
tiene comités operativos a cargo de
manejar un área específica, como
los recursos naturales, la asistencia
social y los derechos humanos. A su
vez, los comités tienen la función de
replicar la información a las bases
territoriales sobre cómo va la Red y
los proyectos que están realizando
(Entrevista virtual,  cofundadora 
 de la Red de Mujeres, 16 de marzo
de 2023).   
  En conclusión, la Red de Mujeres   
es una organización que ha tenido
un alto alcance a nivel regional en el
seguimiento del Acuerdo de Paz, y
ha establecido una estructura
organizada que le ha permitido
mantener estable la asociación de
mujeres y captar a un mayor
público. Este factor le ha facilitado
a la organización trabajar por la
reconciliación y la memoria
histórica del Tolima. Sin embargo,
la presencia de nuevos grupos
armados ilegales en la zona y la
violencia política traen nuevos
desafíos que la organización deberá
afrontar. Queda abierta la
pregunta: ¿si será suficiente con su
estructura de movilización para
mantenerse y cumplir sus metas?   
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NOTAS AL FINAL:
[1] Esta Red está compuesta por aproximadamente 20 organizaciones de mujeres
del departamento del Tolima, además, de acuerdo con una de las cofundadoras, la
organización nace de un proceso de asociación de mujeres (Entrevista virtual,
cofundadora de la Red, 16 de marzo de 2023).  
[2] De acuerdo con la CIDH, Colombia es el país con mayor número de líderes
asesinados en 2022. La mayoría de los perfiles corresponden a líderes indígenas,
afro y ambientales  (Palacio, 2023) .
[3] Según Sidney Tarrow (2012), la estructura de movilización es aquella
organización que implementa cada movimiento y permite que se mantengan unidos
los participantes, si incluso el entusiasmo inicial de la confrontación desaparece.

Referencias:
Palacio, J. (22 de febrero de 2023). Colombia es el país con mayor número de
líderes asesinados en 2022, según la CIDH. Obtenido de Infobae:
https://www.infobae.com/colombia/2023/02/22/colombia-es-el-pais-con-
mayor-numero-de-lideres-asesinados-en-2022-segun-la-cidh/ 
 Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. (2021). Tejidos de Paz y Sororidad.  
   Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. (2021). Mural en la casa
campesina. (Fotografía). Tejidos de Paz.
Red de Mujeres Chaparralunas. (2021). Taller “Soñar nuestra historia”
(Fotografía). Tejidos de Paz.
 Tarrow, Sidney. (2012). La acción colectiva y los movimientos sociales (pp.
47-77). En El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción
colectiva y la política (Traducción de Francisco Muñoz). Madrid: Alianza
Editorial.  
 Verdad Abierta. (21 de septiembre de 2021). Los menores de edad siguen
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Abierta: https://verdadabierta.com/los-menores-de-edad-siguen-siendo-
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Anexos:
Anexo 1. Entrevista virtual a una de las cofundadoras de la Red de Mujeres (16
de marzo de 2023). 
Anexo 2. Entrevista virtual a una de las integrantes de la Red de Mujeres (14 de
abril de 2023). 



 un movimiento ha sido exitoso. 
    La participación de MOVICE en
las mesas de discusión en La
Habana implica un reconocimiento
por parte del establecimiento,
donde las víctimas logran no solo
hacer parte de la conversación, sino
conectarse con entidades de alto
poder. Esto, según Satell (2015), es
necesario para cambiar la
perspectiva del Estado y la
institucionalidad. Sin embargo, esto
no implica que se haya obtenido el
reconocimiento esperado.  
 Para MOVICE el objetivo es
obtener justicia, verdad, reparación
y no repetición por parte del Estado
(MOVICE, 2015). Esto implica en
parte, obtener reconocimiento a las
víctimas y al Estado como
perpetrador por parte de la
Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP).  Un ejemplo se ilustra en el
Caso 03 (sobre los denominados
“falsos positivos”)[3].

Crímenes de estado y movimientos sociales: El caso
de MOVICE en Colombia 

   El Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes del Estado
(MOVICE) fue creado por un
colectivo de víctimas en 2003; desde
entonces, esta organización ha
construido espacios para visibilizar
la magnitud de estos crímenes
(MOVICE, 2015) 1 .  Uno de los
espacios alcanzados por MOVICE
tuvo lugar en 2016, durante las
negociones de paz entre el gobierno
Santos y la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).  En esta
oportunidad, la organización
participó en representación de las
víctimas para su colectivo (Castro,
comunicación personal, 2023) 2 .
Pero ¿hasta qué punto se puede
considerar este esfuerzo exitoso?

   De acuerdo con Gamson (2015), el
éxito de un movimiento social se
puede identificar según el
reconocimiento y beneficios
institucionales que logre. Esto
quiere decir que, si bien un
movimiento puede ser reconocido,
esto no implica que haya tenido
éxito en su propósito. Bajo este
criterio se requiere de ambos
factores para establecer que 
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 En relación con los beneficios
recibidos por MOVICE, este es un
tema más complejo. Podría
pensarse que la reparación
monetaria o simbólica sería un
beneficio por los excesos y
violaciones cometidas por el
Estado. Sin embargo, hasta el
momento, esas decisiones están en
proceso. Tal respuesta ha
significado no solo reconocimiento
de los errores por parte del Estado,
sino que, además, denota beneficios
a la población afectada, pues la
separación de estos crímenes
supone mayor velocidad en la
resolución y atención especializada
a los crímenes de Estado.  

  A pesar de que las víctimas de
crímenes del Estado  son
reconocidas  como actores del
conflicto, en varios casos no existe
una diferencia entre los victimarios,
lo que puede afectar el
reconocimiento del papel del
Estado en estos crímenes.  Un
ejemplo es el Caso 01 (sobre
secuestro) y el Caso 10 (sobre
crímenes no amnistiables), en los
que no se hace referencia explícita a
miembros de la fuerza pública. Por
otro lado, si bien en el Caso 05
(sobre derechos humanos) 

 se reconoce a la fuerza pública
como victimaria, no hay distinción
de los demás victimarios, lo que
altera, entre otras cosas, las
estadísticas y el reconocimiento de
los crímenes de Estado. 
  En conclusión, aunque la
participación de MOVICE en las
mesas de negociación en La
Habana representó un
reconocimiento a las víctimas por
los crímenes de Estado, esto no
implica un aumento significativo en
la diferenciación de la atención a
las víctimas de crímenes del Estado.
Sin embargo, la lucha de MOVICE
estaba tan invisibilizada que este
reconocimiento se considera un
avance significativo. Tras el
acuerdo de paz de 2016, las
victimas tienen herramientas para
solicitar justicia, verdad,
reparación y no repetición. Aun si
en muchos casos no se reconoce al
Estado abiertamente como un
victimario, existen mecanismos
para abrir un diálogo con las
instituciones del Estado.  
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NOTAS AL FINAL:
[1] Los crímenes de estado incluyen cualquier crimen cometido por fuerzas del
Estado cometidos por agentes del Estado y estructuras paramilitares,
incluyendo los Falsos positivos, violación de derechos humanos.
[2] Eugenia Castro es la asistente del director técnico del movimiento Nacional
de víctimas de Crímenes de Estado.
[3] Se prioriza a las 6 regiones más afectadas, Huila, Meta, Casanare,
Antioquia, Norte de Santander y la costa caribe
[4] El caso 03 de la JEP trata temas de Asesinatos y desapariciones forzadas
presentados como bajas en combate por agentes del Estado o los famosos
“falsos positivos”
El caso 01 de la JEP trata la Toma de rehenes, graves privaciones de la
libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP
Caso 10 Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el
marco del conflicto armado colombiano.
Este caso 05 prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto
armado interno.
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Anexo 1. Entrevista virtual asistente del director técnico (22 de marzo de 2023). 
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