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El presente informe trimestral de seguimiento incluye los avances acumulados de las intervenciones financiadas 
a través del Fondo Europeo para la Paz, desde marzo de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2023. Los avances 
se reflejan estructurados en torno a cinco pilares estratégicos: (i) Reconciliación y disminución del conflicto, 
(ii) Reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social, (iii) Inclusión 
poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos, (iv) Productividad sostenible e incluyente, y (v) Presencia 
legitimadora del Estado y gobernanza local.

Con corte a septiembre de 2023,  el estado global del portafolio de intervenciones del Fondo es el siguiente: seis 
proyectos y los dos apoyos presupuestarios al Gobierno colombiano continúan en ejecución, siete proyectos se 
encuentran cerrados y dieciséis están en proceso de cierre administrativo. Los proyectos que entraron en cierre 
administrativo entre julio y septiembre de 2023 son T06.20 PDT Nariño, cuyo último reporte de seguimiento 
fue el elaborado con corte a 30 de junio, y T06.35 Comunidades de economía solidaria.

Listado de intervenciones del Fondo Europeo para la Paz y estado a 30 de septiembre de 2023

No. de 
contrato Proyecto (nombre corto) Estado

Reportes 
cuantitativo y 

cualitativo 

T06.4 Mascapaz En ejecución SÍ
T06.33 Constructores de paz En ejecución SÍ
T06.39 Aremos Paz En ejecución SÍ
T06.41 Mujeres que transforman En ejecución SÍ
T06.60, 61, 62 Rutas PDET En ejecución SÍ
T06.68 Apoyo presupuestario Reincorporación En ejecución (*)
T06.73 Apoyo presupuestario Tierras En ejecución (*)
T06.94 Piscicultura del Común En ejecución SÍ
T06.3 Frontepaz Cerrado
T06.13 Colombia 2020 Cerrado
T06.17 Amazonia joven Caquetá Cerrado
T06.22 Radios comunitarias Cerrado
T06.27 Apoyo psicosocial Cerrado
T06.32 Tejidos Cerrado
T06.34 Territorios solidarios y sostenibles Cerrado

T06.2 Rutas para la paz Cierre administrativo
T06.5 Pazadentro Cierre administrativo
T06.8 Territorios caqueteños Cierre administrativo
T06.9 Rural paz Cierre administrativo
T06.10 PUEDES Cierre administrativo
T06.11 FAO Estabilización Cierre administrativo

T06.14 Amazonia joven Guaviare Cierre administrativo

T06.20 PDT Nariño Cierre administrativo

T06.23 Integración para la reconciliación Cierre administrativo

T06.24 Caminemos Cierre administrativo

T06.25 Humanicemos DH Cierre administrativo
T06.28 Colombia PUEDE Cierre administrativo
T06.29 SER Putumayo Cierre administrativo
T06.35 Comunidades de economía solidaria Cierre administrativo NO
T06.37 MIA Cierre administrativo
T06.97 Taller Escuela Cierre administrativo

* Los apoyos presupuestarios tienen sus propios mecanismos de seguimiento y no reportan de manera sistemática al Sistema de Seguimiento 
del Fondo.
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Para proporcionar una perspectiva más completa de los avances del Fondo, el presente reporte incluye una 
visión detallada de los 36 indicadores globales que conforman la batería de seguimiento cuantitativo del Fondo, 
junto con un conjunto de análisis cualitativos con el objetivo de compartir algunas de las transformaciones que 
se están generando y su relevancia en el marco de la construcción de paz y la superación de las desigualdades 
en los territorios.

La dimensión cualitativa se presenta a través de cinco reseñas de caso. Se trata de experiencias exitosas que 
han sido priorizadas por la Asistencia Técnica al Fondo Europeo para la Paz y por los socios implementadores 
de los proyectos, que muestran los efectos tempranos y los cambios de corto plazo, así como los retos y las 
experiencias de las entidades, organizaciones y comunidades locales protagonistas de las intervenciones. Estos 
resultados han sido corroborados a través de entrevistas semiestructuradas con las personas beneficiadas y 
con las entidades socias de los proyectos a nivel territorial. A continuación, se enlistan los casos puestos en 
valor en el presente informe, con relación al pilar estratégico del Fondo al que contribuyen.

Reseñas de caso incluidas en este informe

Ámbito Clave Reseña de caso
Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto

Reconciliación entre exintegrantes de las FARC-EP y 
comunidades aledañas

Un importante paso hacia la reconciliación entre 
firmantes y comunidad aledaña en Manaure 
Balcón del Cesar

Pilar 2. Reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social
Inserción económica productiva, incluyendo fortalecimiento 
de la economía solidaria, generación de empleo y acceso al 
mercado de trabajo

Firmantes avanzan en su reincorporación 
económica ofreciendo servicios para visitantes 
en Guaviare

Pilar 3. Inclusión poblacional: Jóvenes, mujeres y grupos étnicos
Participación de jóvenes como agentes de cambio en la 
actividad económica local y como dinamizadores de la vida 
social y cultural del territorio

Jóvenes de Putumayo apuestan por el cacao de 
calidad como opción de vida en el territorio

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente

Dinamización de tejido productivo en el territorio 
Piangüeras de Tumaco agregan valor a su 
producto y trabajan por la sostenibilidad de los 
manglares 

Pilar 5. Presencia legitimadora del Estado y gobernanza local

Capacidad de la institucionalidad pública local en materia 
de planificación e implementación de políticas públicas 

La formulación de las políticas públicas de 
equidad de género en Putumayo, espacio de 
articulación institucional y de legitimación de la 
presencia del Estado en el territorio

Para conocer más sobre los proyectos del Fondo y sus avances cuantitativos actualizados se puede consultar 
en: https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos/
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PILAR 1. RECONCILIACIÓN Y 
DISMINUCIÓN DEL CONFLICTO

Actores del territorio con capacidades para el fomento 
de la cultura de paz y la reducción de conflictividades

5.710 
personas fortalecen sus capacidades para propiciar la tolerancia y la convivencia pacífica en sus 
comunidades
Lideres, lideresas y actores con un rol protagónico en el desarrollo comunitario y en la construcción de 
paz, han fortalecido sus capacidades para gestionar pacíficamente los conflictos y promover el diálogo y la 
reconciliación a nivel local. Una parte importante de los proyectos ha trabajado en la apertura de espacios de 
diálogo y de formación participativa, con el objetivo de facilitar herramientas y conocimientos para promover 
la convivencia en paz. 

Se involucran al menos

2.320

1.555

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

2.825Avance
148%

Meta: 3.835 personas
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11
espacios locales y territoriales de participación reciben asistencia 
técnica o apoyo a sus acciones de defensa de los Derechos Humanos y la 
construcción de paz
En el marco del proceso de implementación del Acuerdo de Paz, el Fondo ha 
apoyado técnica y financieramente instancias como los Consejos Municipales 
de Paz y las Mesas Departamentales y Municipales de Víctimas, para facilitar 
la participación directa de las comunidades y su interlocución con los actores 
institucionales en el proceso de construcción de paz. Estas acciones se han 
concentrado en Valle del Cauca y Nariño, fundamentalmente. 

3.320 
personas han participado en foros, encuentros o espacios de diálogo para la construcción de paz, la 
reconciliación y el fortalecimiento del capital territorial
El debate público ha sido un componente que ha estado presente en varias intervenciones del Fondo, con el 
objetivo de sensibilizar a la población sobre los avances y los retos que rodean la implementación del Acuerdo 
de Paz y hacer incidencia sobre aspectos que son claves para los territorios y las comunidades. 

Pedagogía y comunicación sobre diálogo, construcción de 
paz y avance en la implementación del Acuerdo de Paz

Avance
92%

Meta: 12 espacios locales

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Meta: 610 personas

580 470

2.080
100%

200%

300%400%

500%

544%

Avance
544%

335  
personas vinculadas a medios comunitarios han fortalecido sus capacidades en comunicación social 
para la construcción de paz
Se han fortalecido las capacidades técnicas y operativas de las radios comunitarias como un canal estratégico 
de comunicación y difusión en el sector rural, y como una plataforma para la democratización de la información 
y la apropiación del Acuerdo de Paz en las comunidades más afectadas por el conflicto. Estos apoyos han 
permitido garantizar o ampliar la operación de muchos de estos canales, especialmente en Caquetá, Guaviare, 
Nariño y Putumayo. 

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Firmantes 
de paz

Meta: 375 personas

  110
60

200

Avance
89%

Personas de 
origen étnico 

10
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Reconciliación entre exintegrantes de las 
FARC-EP y comunidades aledañas
4.555
personas reincorporadas y de comunidades aledañas se han involucrado en actividades de interés común 
y confianza mutua
La reconciliación se basa en el encuentro y la convivencia cotidiana. Por esta razón, en el marco del Fondo 
se han generado oportunidades y estrategias para que firmantes de paz y comunidades vecinas compartan 
espacios y experiencias en torno a la cultura, el deporte, el trabajo productivo y comunitario y otras iniciativas 
locales, con el objetivo de fortalecer el tejido social y, a la vez, facilitar la reincorporación comunitaria de la 
población firmante.

Avance
90%

Meta: 5.055 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

845 525
1.155

2.010

44
radios comunitarias en municipios afectados por el conflicto armado 
han incrementado sus contenidos temáticos para la construcción de 
paz y reconciliación
Fortalecer los conocimientos y facilitar herramientas a comunicadoras 
y comunicadores comunitarios ha propiciado la generación de nuevos 
contenidos periodísticos desde un nuevo enfoque alineado con el espíritu 
y el lenguaje del Acuerdo de Paz. Esta estrategia del Fondo ha favorecido 
que sean los liderazgos campesinos, indígenas y afros quienes participen 
activamente en la generación de contenidos sobre la implementación 
del Acuerdo de Paz. 

Avance
102%

Meta: 43 radios comunitarias
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En el municipio de Manaure Balcón del Cesar se 
ubica el antiguo Espacio Territorial de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, donde 162 
firmantes del Acuerdo de Paz llegaron en noviembre 
de 2016 para iniciar su proceso de reincorporación 
a la vida civil, con la expectativa de hacer realidad 
los compromisos del Acuerdo, pero también con 
temor al estigma y a no ser bien recibidos por las 
comunidades vecinas. La vereda más próxima, El 
Mirador, presentaba condiciones de vida precarias, 
con sus necesidades básicas insatisfechas ante el 
abandono por parte del Estado y con importantes 
afectaciones a causa del conflicto, al haber estado 
en una zona de confluencia de paramilitares, ejército, 
FARC-EP y otros actores armados.  Con la firma del 
Acuerdo de Paz y el establecimiento del ETCR en la 
zona, víctimas, firmantes e instituciones del Estado 
comenzaron a interactuar en un mismo territorio. 

El proyecto del Fondo Europeo para la Paz “Integración 
para la reconciliación”, implementado por FAO, inició 
sus labores en la zona teniendo como propósito la 
integración comunitaria y la reconciliación entre 
comunidad campesina y comunidad firmante de paz, 
a través de la construcción de una obra comunitaria. 
Adicionalmente, se incluyeron acciones de pedagogía 
de paz con la población de la vereda para sensibilizar 
sobre el Acuerdo de Paz y sobre la reincorporación 
de exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil. 

Para definir la obra comunitaria a llevar a cabo, se 
identificaron y priorizaron las necesidades de cada una 
de las comunidades de manera separada, coincidiendo 
ambas en seleccionar el acceso al agua como la 
necesidad más urgente, frente a otras propuestas como 
un parque o un polideportivo. Una vez seleccionada 
la obra, se inició la ejecución que fue impulsada por 
dos lideresas, una de la vereda El Mirador y la otra 
del antiguo ETCR, circunstancia que facilitó la buena 

Un importante paso hacia la reconciliación entre firmantes y 
comunidad aledaña en Manaure Balcón del Cesar  
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organización y el desarrollo de las actividades, pues el 
acceso al agua daba respuesta a una necesidad muy 
sentida por ellas al ser responsables de las labores del 
cuidado. Una de las lideresas comenta que “entre mujeres 
somos más fáciles para entrar en diálogo. Empezamos 
a preguntarnos dónde cargas el agua, cómo haces para 
lavar la ropa, y cómo mandas al niño al colegio. Como 
mujeres nos marca mucho más esa preocupación por 
solucionar esas necesidades muy básicas, y que sin 
ellas sentimos que no somos capaces de continuar”. 

La obra se ejecutó en nueve meses e implicó 1.100 
jornales de mano de obra no cualificada aportados por 
la comunidad, la población firmante y el Ejercito Nacional. 
Adicionalmente, la Alcaldía aportó mano de obra calificada 
y la Policía seguridad durante el proceso. De la experiencia 
se resalta la importancia de los espacios que se generaron 
en torno a la obra, donde los diferentes actores pudieron 
compartir, revisar algunos imaginarios e ir avanzando 
en el acercamiento y la reconciliación. “Al inicio se 
conformaban grupos de trabajo de firmantes y grupos 
de trabajo de la comunidad, y no se integraban; pero 
luego se organizó para que se mezclaran y en el camino 
se van dando las conversaciones, los chistes, las ollas 
comunitarias y así se va cambiando la perspectiva”. De 
esos espacios la población firmante destaca también una 
mayor capacidad de diálogo y resolución de conflictos, 
pues aprendieron a “recibir pronunciamientos fuertes 
de parte de las víctimas del conflicto, a respetar y no 
entrar en enfrentamientos”.

De esta forma, con el apoyo del proyecto, con el trabajo 
de ambas comunidades, y con la colaboración del Ejercito 
Nacional y de la institucionalidad local, se instaló una 
manguera de 8.8 km para conducir agua no potable 
desde el río Chiriaimo a la comunidad El Mirador y al 
antiguo ETCR de Tierra Grata. El resultado de este trabajo 
conjunto se inauguró con el Festival por el Arte y la Vida 

en noviembre de 2019, donde se visibilizó el proceso 
realizado y se reconoció el rol de todos los actores 
aportantes.

Transcurridos casi cuatro años desde entonces, la 
comunidad de El Mirador y la comunidad de firmantes de 
paz continúan trabajando por la sostenibilidad del acceso 
al agua en el territorio. Se coordinan permanentemente 
para hacer mantenimiento y solucionar los daños en 
la manguera provocados por deslizamientos y otras 
incidencias que se presentan, especialmente en época de 
lluvia. Una de las lideresas comenta que la organización 
para realizar el mantenimiento “funciona super fácil. A 
través de un grupo de WhatsApp nos coordinamos y 
cada 15 días se hace un recorrido para identificar fugas 
en la manguera, hacer la limpieza, la desinfección y el 
mantenimiento al desarenador y los captadores. Los 
costos nos los dividimos entre ambas comunidades”.

Además de facilitar el acceso al agua y de avanzar en la 
reconciliación y en la reincorporación comunitaria de las 
y los firmantes, el proyecto ha sido el estímulo de nuevas 
obras comunitarias conjuntas, como el mejoramiento del 
salón comunal. Las lideresas comparten la visión de que 
el trabajo comunitario debe orientarse al beneficio de 
ambas comunidades. Una de ellas comenta que “hemos 
mantenido la convicción de que en lo que llegue por la 
implementación del Acuerdo, se buscará la posibilidad 
de sumar y compartir con las comunidades aledañas, 
y que esta experiencia, ese aprendizaje bonito y esas 
relaciones que hemos implementado sean de beneficio 
mutuo”.

El acceso al agua ha repercutido positivamente en 
la calidad de vida, pero también ha propiciado el 
acercamiento y la construcción de lazos de cooperación 
frente a intereses comunes entre dos comunidades 
enfrentadas por los acontecimientos de la historia 
reciente del país.

Reseña basada en información del proyecto T06.23 Integración para la Reconciliación, implementado por la Organización 
de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, y en entrevistas a firmantes de paz del antiguo ETCR 
de Tierra Grata y a integrantes de la comunidad de El Mirador, cuyos testimonios se recogen en cursiva.
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PILAR 2. REINCORPORACIÓN DE 
EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP A LA VIDA 
CIVIL EN LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL

Inserción económica productiva, incluyendo fortalecimiento 
de la economía solidaria, generación de empleo y acceso al 
mercado de trabajo

3.065  
personas en proceso de reincorporación mejoran sus capacidades para la inserción económico-
productiva, incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria
Facilitar la reincorporación económica de las y los firmantes de paz es una de las prioridades del 
Fondo, por ello apoya el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades para el emprendimiento 
y para el desarrollo de actividades productivas, desde una mirada de economía social y solidaria, 
abordándose temáticas como técnicas de producción, transformación, comercialización, fortalecimiento 
organizativo, asociatividad y gestión.

Meta: 2.585 personas 

  

  

Avance
119%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes

1.255

280 280

Personas de 
origen étnico 
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69
cooperativas o asociaciones de base, integradas por 3.410 personas 
en proceso de reincorporación, implementan unidades de negocio
La economía social y solidaria ha sido el modelo priorizado por la población 
firmante de paz para el desarrollo de sus actividades económicas. 
Sus cooperativas y asociaciones son apoyadas por el Fondo en la 
implementación de diversas iniciativas, con el propósito de generar 
medios de vida sostenibles para sus integrantes y de contribuir a la 
dinamización del tejido social y productivo de los territorios.

1.325 
personas en proceso de reincorporación trabajan en proyectos productivos
Las iniciativas productivas apoyadas vinculan a personas firmantes de paz y a sus familiares, en el marco 
de las cooperativas y asociaciones conformadas, constituyendo medios efectivos para la generación 
de ingresos y la creación de empleos tanto de carácter permanente como temporal.

Derechos sociales
790
personas en proceso de reincorporación mejoran su acceso a servicios básicos (educación, salud, 
vivienda, cuidado de la niñez, acceso al agua, telecomunicación, entre otros)
Desde el Fondo se han realizado diversas inversiones en las áreas donde se ubican las personas 
firmantes de paz, con el objetivo de garantizar su acceso a servicios básicos y de carácter prioritario, 
en su mayoría relacionados con acceso al agua, electricidad, educación, cuidado de la niñez, salud, 
conectividad o mejoramiento de la infraestructura comunitaria.

Avance
130%

Meta: 53 cooperativas

Meta: 1.210 personas 

  

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

70

515

65

Avance
110%

Meta: 840 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

105
200

260

  

Avance
94%
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Meta: 4 organizaciones

Avance
350%

100%

200%300%

350%

Fortalecimiento de las capacidades para 
la incidencia en políticas públicas
150 
personas en proceso de reincorporación han 
fortalecido sus capacidades para el ejercicio de la 
ciudadanía
Se han desarrollado diversos procesos de formación para 
mejorar las habilidades, conocimientos y herramientas 
de las personas firmantes de paz, a fin de que puedan 
ejercer liderazgos comunitarios activos y propositivos y 
participar de manera cualificada en espacios de incidencia 
ciudadana, especialmente en los procesos de diseño, 
implementación y veeduría de las políticas públicas.

14 
organizaciones, integradas por personas en proceso de reincorporación, 
involucradas en la planificación del desarrollo territorial
El Fondo ha ayudado a generar condiciones para que las figuras asociativas 
que han creado las personas firmantes de paz, en torno a las cuales organizan 
su vida comunitaria y social, puedan estar integradas en instancias y procesos 
de planeación de carácter territorial. Esto permite fortalecer el diálogo con 
las autoridades locales y también con las instituciones encargadas de la 
implementación de diferentes capítulos y compromisos del Acuerdo de Paz.

Meta: 115 personas
Avance
130%

Se involucran al menos

Mujeres Personas de 
origen étnico 

2

35
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La implementación del Acuerdo de Paz firmado 
entre el Gobierno de Colombia y la extinta 
guerrilla de las FARC-EP, supuso para la 
población excombatiente el reto de incursionar 
en actividades económicas, en la mayoría 
de los casos sin contar con experiencia ni 
competencias acordes a los requerimientos de 
una nueva realidad. Adicional a ello, algunos 
de los territorios en los que se establecieron, 
como Guaviare, golpeados por diversos conflictos 
durante décadas, han permanecido alejados de 
los circuitos comerciales y productivos y muchos 
de sus potenciales endógenos están aún por 
desarrollarse. 

Conscientes de la oportunidad de negocio en 
torno a la biodiversidad de Guaviare, algunos 
firmantes de paz indígenas que iniciaron su 
proceso de reincorporación en el antiguo ETCR 
Marco Aurelio Buendía, ubicado en la vereda 
Charras, propusieron una iniciativa relacionada 
con la conservación del medio ambiente y con 
el ecoturismo “como práctica de reconciliación 
con el entorno natural”. Así, un grupo de 
15 firmantes integrantes de la Cooperativa 
Multiactiva Ecomun Agroecológica Campesina 
de Guaviare – CAMPOGUAVIARE, se organizó 
para poner en marcha en 2018 la iniciativa 

Maravillas de la Naturaleza, MANATÚ, con el 
fin de ofrecer servicios de turismo vivencial en 
torno a la naturaleza. Las primeras inversiones 
se hicieron con los ocho millones de pesos 
entregados por el Gobierno a cada firmante 
para poner en marcha proyectos productivos. 
Posteriormente contaron con el acompañamiento 
de la OIM (Organización Internacional de las 
Migraciones) quienes apoyaron con asistencia 
técnica, administrativa y para el diseño y costeo 
del producto turístico, y con la construcción de 
las primeras infraestructuras y la obtención del 
registro como prestadores de servicios turísticos.

En el 2021 el proyecto Caminemos – Territorios 
Sostenibles se suma a la iniciativa de MANATÚ, 
apoyando la propuesta presentada por los propios 
firmantes al Fondo Concursable Comunitario 
creado por el proyecto, para culminar su iniciativa 
productiva. Con el apoyo financiero recibido 
contrataron mano de obra cualificada y compraron 
los materiales necesarios para completar la 
infraestructura turística básica, contando en la 
actualidad con siete habitaciones, cabaña social, 
cabaña de servicios (bodega, cocina y lavandería) 
y batería sanitaria. Caminemos apoyó también 
con una planta potabilizadora de agua, y con 
acompañamiento técnico para la prestación de 

Firmantes avanzan en su reincorporación económica 
ofreciendo servicios para visitantes en Guaviare
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servicios. Las instalaciones tienen capacidad para 
hospedar a 26 personas, entre habitaciones en 
cabañas y camping, estando en condiciones de 
ofrecer un servicio de calidad, tal como refiere 
uno de los líderes del antiguo ETCR “Además 
de la infraestructura, que es única y, muy bien 
equipada, el proyecto enseñó cómo organizar 
las habitaciones, y así se ofrece un alojamiento 
de otro nivel que no existe en la región”.

MANATÚ inició su operación en agosto de 2022, 
pero con un importante desconocimiento del 
funcionamiento del sector, encontrándose con 
que los operadores turísticos pagan los servicios 
con meses de retraso, situación insostenible para 
una iniciativa que había destinado todo su capital 
a dejar listas las instalaciones para empezar a 
operar. Esta circunstancia paralizó la operación 
turística y los integrantes de MANATÚ se abocaron 
a capacitarse en aspectos relacionados con la 
prestación de servicios de turismo de naturaleza 
y a integrarse en proyectos de preservación del 
medio amazónico, como la iniciativa Corredor del 
Jaguar, financiada por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial. De esta forma surgió un nuevo 
nicho de mercado que han sabido aprovechar: 
el institucional. En el último año han brindado 
hospedaje, alimentación y espacio para eventos 
en 18 oportunidades, teniendo como clientes a 
agencias de cooperación como PNUD y WWF y 
a instituciones de educación superior como la 
Facultad de Biología de la Universidad Javeriana 
y la Universidad de Sydney (Australia), recibiendo 
estudiantes en prácticas con una periodicidad 
trimestral. Estas actividades les han dado a 
conocer y ya se han acercado a ellos otras 
universidades, como la Universidad de Medellín 
y la UNIMINUTO, para llevar a sus estudiantes de 
ciencias de la naturaleza a realizar sus prácticas.

Con los grupos de estudiantes, además de 
hospedaje y alimentación, prestan sus servicios 

como guías locales o baquianos, basados en sus 
conocimientos empíricos de la naturaleza y en 
una realidad vivida como indígenas, compartiendo 
la “narrativa de la selva que han construido 
desde el conocimiento ancestral y que han 
complementado con la vida en la insurgencia”; a la 
vez, retroalimentan estos conocimientos con los 
de los estudiantes que reciben. Cabe mencionar 
que los operadores turísticos del departamento 
también han empezado a mostrar interés por los 
servicios de guianza que ofrecen.

Con la operación que tienen, hasta el momento 
se emplean seis personas para las labores 
de cocina, aseo, mantenimiento y atención a 
visitantes, y cuando tienen eventos de más de 
40 participantes, contratan temporalmente entre 
5 y 6 personas. Para mejorar la rentabilidad de 
la iniciativa y dar mayor valor a sus servicios, 
cultivan muchos de los alimentos que se ofrecen 
en el restaurante, y otros los compran en las 
comunidades vecinas.

A la par de sus actividades, los integrantes de 
MANATÚ se han ido capacitando, contando ya 
con un técnico en administración, un técnico en 
agencias de viajes, un técnico en turismo rural 
y un técnico en guianza turística. Su prioridad 
ahora es seguir capacitándose en temas de 
naturaleza para ofrecer nuevos servicios, como 
avistamiento de aves, y para generar dinámicas 
que integren a las familias de las comunidades 
vecinas, algunas de las cuales ya colaboran 
con MANATÚ ofreciendo productos, como el 
avistamiento de venados y tapires en sus fincas.

En definitiva, MANATÚ es una iniciativa productiva 
que va superando sus primeras dificultades con 
solvencia, gracias a la firme voluntad de sus 
integrantes, quienes están convencidos de su 
potencial, máxime cuando el turismo es una 
de las apuestas económicas priorizadas en el  
departamento de Guaviare. 

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto Caminemos – Territorios Sostenibles, 
ejecutado por ONF Andina y sus socios, y en entrevistas a firmantes de paz, cuyos testimonios se 
recogen en cursiva.
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Meta: 1.305 jóvenes

Avance
156%

PILAR 3. INCLUSIÓN POBLACIONAL: 
JÓVENES, MUJERES Y GRUPOS ÉTNICOS

Participación de jóvenes como agentes de cambio en la 
actividad económica local y como dinamizadores de la vida 
social y cultural del territorio
40 
organizaciones de jóvenes e instituciones educativas desarrollan proyectos 
a través de Apoyo Financiero a Terceros u otras estrategias de inversión
En el marco del Fondo se han desplegado apoyos técnicos y financieros para 
establecimientos educativos y colectivos que agrupan a jóvenes, poniendo en 
marcha diversas iniciativas de carácter social, económico, cultural y ambiental. 
El objetivo ha sido fortalecer su capacidad operativa y estimular la oferta de 
servicios y actividades que prestan a nivel local. 

2.030
jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión laboral
El Fondo ha apoyado la cualificación de jóvenes rurales, ya sea mediante 
formación educativa básica o mediante cursos de carácter técnico o 
productivo acreditados por instituciones facultadas para ello. Varios de 
estos contenidos se han impartido a través de plataformas digitales, 
como las Escuelas Digitales Campesinas, o mediante programas de 
formación del SENA.

Meta: 16 organizaciones 

Avance
250%

100%

200%

250%
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Meta: 15.845 niños, 
niñas y jóvenes

Avance 
96%

Se involucran al menos

Mujeres Personas de 
origen étnico 

7.225 6.520

15.155
niños, niñas y jóvenes han participado en iniciativas de promoción 
cultural e identidad territorial
Las nuevas generaciones de los territorios han participado en iniciativas 
culturales, deportivas, educativas y ambientales que promueven la 
identidad y el arraigo. El objetivo de estos eventos interculturales, como 
las olimpiadas por la paz, las jornadas de reconocimiento territorial 
o las ferias escolares, ha sido alimentar y renovar su conexión con 
la identidad y los potenciales locales.

Procesos de gobernanza propia de comunidades étnicas 
bajo un enfoque de Derechos Humanos y equidad de 
género, y su articulación con la institucionalidad local

70
autoridades tradicionales han recibido apoyo técnico en sus 
procesos de planificación y/o fortalecimiento institucional
El Fondo ha apoyado de forma directa a las autoridades tradicionales 
étnicas mediante procesos de planificación, gobernanza y trabajo 
articulado con entidades territoriales de Cauca, Chocó, Huila, Nariño 
y Putumayo. Se ha fomentado la participación de las comunidades 
étnicas en ejercicios de formulación de iniciativas PDET y planes de 
desarrollo, en los cuales se ha incidido en posicionar su visión propia 
del buen vivir. 

Posicionamiento de las mujeres en la economía del territorio

135
iniciativas económicas lideradas por mujeres han sido fortalecidas o puestas en marcha
Con el propósito de promover la autonomía económica de las mujeres, el Fondo ha acompañado el desarrollo de 
numerosas actividades económicas lideradas por ellas y sus organizaciones, tanto en los aspectos de carácter 
técnico-productivo, como en la dimensión socio empresarial y comercial de las iniciativas. Hasta septiembre 
2023 se han invertido 2,1 millones de euros (aproximadamente 9.170.000 millones de pesos colombianos) en 
este propósito.

Meta: 67 autoridades tradicionales
Avance
104%

Meta: 92 iniciativas productivas 

Avance
147%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

1.095

2.725

4.615

Firmantes 
de paz

1.690
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Meta: 9 instituciones

Avance
433%

100%

200%

300%

400%

433%

instituciones públicas y espacios de la sociedad civil han mejorado sus condiciones 
para prevenir las violencias basadas en género y atender a las víctimas
El Fondo está contribuyendo a fortalecer las capacidades de operación de diversas 
instituciones e instancias con competencias en la prevención, atención y sanción de 
las Violencias basadas en Género (VbG). Esto se refleja en el mejoramiento de los 
servicios en los sistemas de justicia, protección y salud, avanzando en la construcción 
y apropiación de protocolos y herramientas para la atención a las víctimas y la sanción 
de victimarios.

Meta: 28 organizaciones

Avance
143%

mujeres integran de manera efectiva espacios de participación 
ciudadana e instancias decisorias en el contexto del desarrollo local
Se ha acompañado a las mujeres en sus procesos de participación ciudadana, 
brindándoles acompañamiento técnico y fortaleciendo su rol político y 
comunitario. Esto ha permitido vincularlas a instancias de gestión territorial 
y de construcción de políticas públicas, fortalecer los liderazgos locales y 
visibilizar su voz en los procesos de toma de decisiones.

Liderazgo, participación e incidencia política de las mujeres
40

950 

Prevención y atención de las violencias de género y rol 
del Estado como garante de una vida libre de violencias
39

975 
mujeres víctimas de violencias de género atendidas por las instituciones 
públicas y/o por las organizaciones de la sociedad civil
El trabajo paralelo de la sociedad civil por un lado, sensibilizando sobre las 
diferentes formas de VbG e informando sobre los derechos que amparan a 
las víctimas, y de las instituciones garantes del derecho a una vida libre de 
violencias por otro, está contribuyendo a que, en el marco de las intervenciones 
del Fondo que trabajan esta temática, se evidencie un incremento paulatino de 
mujeres víctimas que han recibido orientación, acompañamiento psicosocial 
y jurídico, medidas de protección y, en algunos casos, facilidades para su 
inserción económica. 

organizaciones, redes y plataformas de mujeres apoyadas técnica y/o 
financieramente para mejorar su participación e incidencia en la vida 
pública local y regional
Fortalecer las capacidades de las mujeres para la incidencia facilita posicionar 
sus agendas y prioridades en la escena pública, involucrándolas de manera 
directa en el diseño de políticas e inversiones que den respuesta a sus 
intereses, y estableciendo canales directos de diálogo con tomadores de 
decisiones. Así, el Fondo ha apoyado espacios de incidencia como Consejos 
Consultivos de Mujeres de nivel municipal o mesas de género de alcance 
departamental.

Meta: 750 mujeres

Avance
127%

Meta: 325 mujeres

100%

200%

274% Avance
300%

100%

200%

300%
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La presencia de los cultivos ilícitos en zonas como 
Putumayo ha distorsionado la vocación productiva 
de las familias campesinas y el interés de la juventud 
por involucrarse en las actividades agropecuarias. “No 
tenemos esa visión ni esa expectativa de trabajar por 
largo plazo, la cultura de la coca ha enseñado que todo 
tiene que ser ya, y eso impide emprender”, señala un 
joven putumayense. A eso se suma que el trabajo de 
la tierra está subvalorado social y económicamente, 
y que la juventud encuentra pocos alicientes en el 
marco de la legalidad para permanecer y desarrollar 
su plan de vida en el territorio.

Bajo este escenario en 2019 nace la Cooperativa 
Integral de Producción Agropecuaria de Putumayo 
(COOPERAGRO), conformada por jóvenes putumayenses 
que salieron a Bogotá, Cali y Popayán para formarse 
y, en contra de la corriente habitual, regresaron y 
le apostaron a construir sus propias oportunidades 
de negocio, agregándole valor al trabajo de sus 
familias, dedicadas al cultivo de cacao, con un 
producto de calidad y una comercialización más justa. 
Su motivación es dignificar el trabajo campesino y 
construir oportunidades atractivas para los y las 
jóvenes de la zona, mejorando el precio de venta del 
cacao; en palabras de su representante legal, “estamos 

impulsando a las nuevas generaciones para que no 
se desvíen hacia los cultivos ilícitos, ni se vayan a las 
armas porque no ven un futuro en el campo. El camino 
es apostarle al cambio y a la comercialización justa 
del cacao”.

Con estos propósitos, COOPERAGRO brinda asistencia 
técnica a sus asociados y asociadas para mejorar la 
productividad y la calidad del grano, estando esta 
actividad a cargo de un joven agricultor socio de 
la cooperativa quien comenta que “se ha logrado 
mejorar procesos en la finca. Los adultos tienen buena 
receptividad porque no tienen tanto conocimiento del 
cultivo y como nos identificamos como agricultores, 
entonces el conocimiento lo apropian de una mejor 
manera”. Asimismo, la cooperativa apuesta por 
incentivar la producción de calidad, a la vez que fideliza 
a sus socios y socias, pagando un precio por Kg de 
cacao por encima del promedio del mercado; al inicio 
pagaban $100 pesos adicionales por kg, y actualmente 
están pagando entre $800 y $1.000 pesos/kilo, en 
función de la calidad del grano.

Desde marzo del 2022 COOPERAGRO está siendo 
apoyada por el proyecto Rutas PDET, del Fondo 
Europeo para la Paz, en aspectos estratégicos, 

Jóvenes de Putumayo apuestan por el cacao de calidad 
como opción de vida en el territorio 
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comerciales, financieros y operativos. El proyecto 
acompañó el establecimiento de un plan estratégico 
para el fortalecimiento organizacional, la mejora de la 
competitividad y la sostenibilidad de la cooperativa. 
En lo operativo el proceso incluyó la visita a Perú 
para conocer iniciativas de organizaciones de ese 
país en torno a las potencialidades del cacao como 
generador de empleo e ingresos, en zonas en las que 
se ha sustituido el cultivo de coca por este producto. A 
nivel comercial se apoyó la alianza entre COOPERAGRO 
y Colcocoa - Cafexport para comercializar cacao 
premium a través del programa “Echar Pa´lante”, lo 
que ha repercutido en un precio superior para las 
productoras y productores. A modo de ejemplo, cabe 
mencionar que en 2023 lograron exportar 26 toneladas 
de cacao premium al mercado suizo, y comercializar 
314 toneladas de cacao corriente.

Prestar servicios que respondan a las necesidades y 
aspiraciones de las organizaciones de base y familias 
asociadas es una prioridad para COOPERAGRO. 
Actualmente cuentan con un centro de acopio, que 
esperan trasladar a unas mejores instalaciones con 
el apoyo de Rutas PDET, una tienda de insumos 
agropecuarios y un vivero de plántulas de cacao, 
servicios con los que también se pretende la 
sostenibilidad económica de la cooperativa. El número 
de asociados ha pasado de los 20 con los que se 
constituyó en 2019 a los 295 con que cuentan en 2023, 
de los cuales 86 son jóvenes menores de 30 años, 
estando conformada la Junta Directiva únicamente 
por jóvenes.

La significativa presencia de jóvenes supone un valor 
añadido en términos de manejo de TIC (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones) y esto les 
facilita aplicar a convocatorias y gestionar apoyos, 
pero también apropiarse de herramientas para una 

gestión más eficiente de la cooperativa, como registros 
de ventas o facturación electrónica, y cumplir con 
determinados requerimientos que conllevan los nuevos 
mercados en los que han empezado a incursionar. 
Así, durante el proceso de consolidación de la alianza 
con Colcocoa - Cafexport pudieron dar respuesta en 
tiempo y forma a los requerimientos de trazabilidad 
del cultivo del cacao.

El crecimiento de COOPERAGRO, y su cada vez mayor 
relevancia en la cadena de cacao, está suponiendo 
una oportunidad para que las y los jóvenes que 
la conforman, vean cumplidas sus expectativas 
profesionales y personales sin necesidad de salir de 
su territorio. Uno de estos jóvenes lo expresa así: “Yo 
antes pensaba: me voy a quedar en el campo, no voy 
a poder formarme, no voy a poder conocer, pero estoy 
formándome y COOPERAGRO me ha servido para salir y 
conocer. Me he dado cuenta de que es una alternativa 
real, no me imaginaba que el sector cacao me iba a 
dar esta oportunidad”. Y a la vez esperan con ello 
ser un referente distinto en el territorio y cambiar los 
imaginarios de las generaciones que vienen detrás en 
torno al trabajo en el campo, “los jóvenes y los niños, 
cuando visitamos las fincas van a ver en nosotros 
un ejemplo a seguir, van a ver que sí hay forma de 
formarse y seguir en nuestro territorio, aportando a 
la sociedad”, estimulando de alguna manera al relevo 
generacional en las familias cacaoteras.

COOPERAGRO, además de ser una iniciativa asociativa 
exitosa, es un referente de cambio en el escenario 
socioeconómico local, que muestra como las y los 
jóvenes formados técnica y profesionalmente, y con 
identidad campesina y vocación productiva, pueden 
capitalizar las oportunidades que ofrece el territorio 
para desarrollar su proyecto de vida y dinamizar la 
economía.

Reseña basada en información del proyecto Rutas PDET ejecutado por ICCO, Red Adelco, Alianza Bioversity & 
CIAT, y en entrevistas a asociados y asociados de COOPERAGRO, cuyos testimonios se recogen en cursiva.
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PILAR 4. PRODUCTIVIDAD 
SOSTENIBLE E INCLUYENTE

Seguridad alimentaria y capacidad de resiliencia 
de familias y comunidades más vulnerables
5.420 
familias que producen bajo prácticas agroecológicas alimentos para el autoconsumo y la 
comercialización local
El fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios campesinos contribuye directamente a mejorar la 
seguridad alimentaria y la resiliencia de las familias rurales. El Fondo ha brindado asesoría técnica a familias 
campesinas e indígenas y les ha facilitado semillas, material vegetal, pie de cría y herramientas e insumos 
agropecuarios para apoyar la producción, el autoconsumo, la comercialización local, y el intercambio 
(trueque) de productos.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 4.920 familias 

605

3.145

1.130

2.465
Avance
110%
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Meta: 100  infraestructuras  

Avance
185%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 160 organizaciones

Avance
118% 1.567

224 246

967

Meta: 26.620 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

13.045

4.030

8.030
Avance 
101%

190
organizaciones desarrollan proyectos propios a través de Apoyo Financiero a Terceros u otras 
estrategias de inversión
En el marco del Fondo se han priorizado estrategias de apoyo financiero directo a organizaciones de 
base y PYMES, habiéndose transferido hasta la fecha un monto aproximado de 4 millones de euros 
(aproximadamente 17.500 millones de pesos). Estos recursos han permitido en determinados casos la 
aceleración empresarial y la dinamización de algún subsector de la economía, y en otros poner en marcha 
iniciativas productivas y comunitarias. En paralelo se han fortalecido las capacidades de gestión financiera, 
administración y rendición de cuentas.

26.970 
personas han sido apoyadas en la implementación de modelos productivos sostenibles o en el 
fortalecimiento de su actividad económica rural
La transición hacia formas más sostenibles de producción es uno de los principales focos de intervención 
del Fondo y uno de los componentes que concentra mayor inversión y apoyo. Una parte importante de las 
intervenciones ha incorporado acciones para promover la adopción de buenas prácticas ambientales en 
diversos sectores como la ganadería, el cacao, el café, la hortofruticultura, la piangua, los lácteos, entre otros.

Dinamización de tejido productivo en el territorio

185
infraestructuras construidas o rehabilitadas para fortalecimiento 
de cadenas productivas
El Fondo apoya el mejoramiento de diversas infraestructuras de 
relevancia para fortalecer diferentes eslabones de las cadenas 
productivas líderes en los territorios, como la cadena láctea, de 
cacao, café, panela u hortofrutícola, entre otras. Ello ha propiciado 
mejoras en la productividad y en la calidad del producto, así como la 
diversificación de la oferta y el acceso a nuevos circuitos comerciales.
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Meta: 150 organizaciones

Avance
120%

Apoyo a la comercialización y fomento de la pequeña 
y mediana empresa

180 
organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas 
han mejorado sus capacidades para acceder a mercados y 
establecer alianzas comerciales
El fortalecimiento de las organizaciones productivas ha incluido de 
manera específica el desarrollo comercial, que es una de las principales 
debilidades que enfrentan. Se ha brindado acompañamiento y asesoría 
para establecer acuerdos comerciales que conecten a pequeños 
productores y productoras y a sus organizaciones, con nuevos nichos 
de mercado o que mejoren su posición en los circuitos comerciales 
tradicionales.

500 
organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas han 
recibido certificaciones sanitarias, de calidad o marca colectiva
Las certificaciones de calidad representan un paso importante para muchas de 
las organizaciones de productores, ya que les abre nuevas oportunidades de 
mercado, nuevos canales de comercialización y más capacidad de negociación 
de precios. El Fondo acompaña a las organizaciones y unidades productivas para 
cumplir con los requerimientos que les permiten alcanzar sellos y certificaciones 
como producción orgánica, calidad de exportación, ICA, INVIMA, BPM, BPA 
y BPG, entre otros.

Fortalecimiento del tejido organizativo en torno 
a la actividad económica e impulso empresarial

460
organizaciones de productores, PYMEs y unidades productivas 
han fortalecido sus procesos administrativos, operativos y 
comerciales
Una parte importante de las intervenciones del Fondo han fortalecido 
organizaciones de base y asociaciones de productores del sector 
rural brindando herramientas que mejoran su operación. En este 
componente se han vinculado a organizaciones del sector rural con 
actividades agropecuarias, de turismo comunitario, de emprendimientos 
culturales, de prestación de servicios, entre otras, que contribuyen 
a la dinamización económica de los territorios. 

Meta: 450 organizaciones 

Avance
102%

Meta: 890 organizaciones

Avance
56%
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Avance 
121%

Meta: 13.140 hectáreas

Modelos productivos que involucran prácticas sostenibles 
y adaptadas al cambio climático y de restauración del 
entorno natural

15.955
hectáreas con sistemas silvopastoriles, agroforestales 
o en transición hacia otros modelos de producción/
aprovechamiento sostenible
Otra de las prioridades del Fondo, en especial en zonas de 
vulnerabilidad ambiental, es la transición hacia modelos más 
sostenibles de producción, contribuyendo así al aumento de la 
superficie de sistemas silvopastoriles y arreglos agroforestales, 
pero también al fomento de iniciativas relacionadas con la 
piscicultura o el uso de los productos forestales no maderables. 

8.625 
personas implementan buenas prácticas ambientales o estrategias de adaptación/mitigación de 
cambio climático en sus predios y actividades económicas
La sostenibilidad ambiental ha sido abordada también desde las prácticas productivas y de gestión 
empresarial. Se han realizado intervenciones a nivel comunitario y organizacional con el objetivo de 
implementar mejores prácticas de explotación y uso de los recursos naturales, aprovechamiento y gestión 
de residuos, y uso de tecnologías apropiadas. El objetivo es reducir el impacto ambiental a lo largo de 
todo el ciclo productivo. 

23.800 
hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos 
recuperados o protegidos por las comunidades locales
El Fondo ha apoyado diversas acciones de compensación 
ambiental que, mediante acuerdos de conservación y acciones 
directas de restauración y reforestación, buscan recuperar los 
ecosistemas más deteriorados y preservar la biodiversidad y 
la riqueza ecosistémica de los territorios. Las comunidades 
han realizado planes de manejo forestal, censos forestales y 
planificación de predios; además de compromisos concretos 
para la preservación de las áreas boscosas y la protección de 
las cuencas hídricas.

Avance

Meta: 14.365 hectáreas

166%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

 

Meta: 12.030 personas

1.430
1.725

80

4.800

Avance
72%
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Piangüeras de Tumaco agregan valor a su producto y trabajan 
por la sostenibilidad de los manglares
La extracción de la piangua en los manglares del Pacífico 
nariñense es una actividad económica de supervivencia, 
desarrollada tradicionalmente de manera rudimentaria e 
informal por mujeres en situación de vulnerabilidad, que 
implica riesgos de accidentes durante la extracción y los 
desplazamientos a los manglares. Las malas prácticas, 
como la captura por debajo de la talla mínima legal y 
la sobre explotación, ponen en riesgo la sostenibilidad 
de este molusco, generando un daño ambiental. Las 
piangüeras venden la concha fresca en el puerto al 
precio que fija el comprador, y aunque es un alimento 
que puede considerarse de lujo en el mercado nacional 
e internacional, los beneficios económicos son muy 
limitados para quienes tienen este medio de vida.

En este contexto el proyecto PDT Nariño trabajó para 
mejorar y hacer más sostenible el sector piangüero, 
apoyando a FEDECONCHA, una organización de segundo 
nivel y a dos asociaciones: El Raizal de Bajito Vaquería 
y ASOCOEXPORTADORA, organizaciones de base 
conformadas mayoritariamente por mujeres. El proceso 
contribuyó a la mejora de aspectos organizacionales, 
productivos, comerciales y ambientales. 

A nivel organizacional el proyecto acompañó la elección  
de la nueva junta directiva y la renovación mercantil en 
la Cámara de Comercio, así como la organización de 
los procesos y la distribución de tareas por comités de 
trabajo que responden a actividades en el manglar y en 
la sala de procesamiento; en la parte administrativa, el 
mejoramiento del registro del volumen recolectado y 
vendido diariamente. A nivel productivo, la intervención 
se orientó a promover Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) en el procesamiento de concha viva y a dar 
valor agregado al producto con la precocción y 
congelamiento tipo IQF (congelamiento rápido individual, 
por sus siglas en inglés). Para ello el proyecto también 
facilitó la adecuación de algunas áreas de la planta 
de FEDECONCHA, dotándola de equipamiento básico 
para el procesamiento y conservación del producto, y 
también de un termo King para transportar el producto 
en perfectas condiciones. Adicionalmente, y con el fin 
de facilitar las labores de extracción del molusco, se 
entregó a las organizaciones elementos de seguridad 
como guantes y botas, y una lancha con motor para 
facilidad en el transporte en el manglar.
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En el ámbito comercial, se impulsó una estrategia de 
promoción de ventas centrada en dar visibilidad a la 
nueva oferta de productos (fresco y congelado) mediante 
la instalación de letreros anunciadores y de un punto 
de venta en la planta de procesamiento. Asimismo, se 
mejoró la presentación con una etiqueta con información 
sobre el proceso realizado con el producto.  Desde la 
perspectiva ambiental y de sostenibilidad, el proyecto 
acompañó jornadas de recolección de semillas de las 
especies que conforman el manglar y la construcción 
de un vivero de plántulas.

Uno de los principales logros es la ampliación del mercado, 
saliendo de los límites nariñenses: están vendiendo 
en Bogotá, Medellín, Cali y Ecuador, a través de una 
estrategia de comercialización colectiva liderada por 
FEDECONCHA en torno la concha precocida y congelada 
que se transporta en condiciones de máxima higiene y 
seguridad de los alimentos. Ofrecer un producto con valor 
agregado, que puede incorporarse en otros circuitos 
comerciales nacionales e internacionales, se traduce 
en mejores precios y clientes. Esto ha representado un 
aumento del precio de aproximadamente un 40%. Una 
de las asociadas menciona “Estamos más conformes y 
motivadas por la cuestión del comercio. Ahora tenemos 
mejores oportunidades porque el precio es mejor y la 
venta es más fija porque se hace por pedido y los clientes 
llegan a FEDECONCHA”. Y las piangüeras reconocen 
cambios en su economía familiar al contar con ingresos 
más estables. “Antes no alcanzaba ni para comprar el 
arroz. Ahora podemos sacar un porcentaje de lo que 
queda, se comparte y se hace el mercado para 10 o 
15 días”.

Las organizaciones no solo han cualificado su actividad 
económica y mejorado los ingresos de sus asociadas, 
sino que además han incorporado hábitos como el 
ahorro periódico, creando un fondo colectivo con un 
porcentaje de las ganancias que puede llegar a ser del 

30% en función de las ventas. Este fondo les ha permitido 
desarrollar actividades como la participación en ferias 
comerciales en Tumaco y Pasto, donde han podido 
mostrar sus productos y el potencial culinario que tienen, 
consiguiendo nuevos clientes y pedidos de comida 
preparada con piangua como tortas, empanadas, rellenas 
y ceviches, entre otros. Adicionalmente, funciona como 
un mecanismo de garantía social para las asociadas, 
“porque hay muchas madres cabezas de familia que 
tienen que dejar los niños a otra persona, y se trata de 
dejarle algo a las cuidadoras. La lógica del fondo es 
poder brindar cualquier aporte y estar preparadas por 
si alguna necesita algo o se enferma”.

Por otro lado, las organizaciones han intensificado su 
aporte a la sostenibilidad de los manglares, reforestando 
el manglar y respetando la extracción talla mínima legal 
de la piangua. Cuando extraen conchas muy pequeñas 
las devuelven al medio hasta que se completan el 
proceso de crecimiento. Adicionalmente, realizan 
jornadas colectivas de reforestación en los manglares, 
donde recogen semillas y las siembran en las zonas 
más afectadas. “Estamos sembrando como 10 áreas a 
modo de parcela. Donde está muy agotado entonces 
dejamos las plántulas del mangle. Unos se secan y otros 
sí brincan, entonces vamos a mirar una vez al mes o 
cada quince días”. 

Con el trabajo constante, organizado y agregando valor 
al producto, las organizaciones piangüeras se están 
posicionando mejor en el mercado y de esta forma 
fortalecen sus economías familiares y mejoran su calidad 
de vida. La experiencia de las piangüeras nariñenses en 
un excelente ejemplo de esa productividad incluyente, 
con el foco puesto en la población más desfavorecida, 
y sostenible, tanto en la dimensión económica como 
ambiental, que se impulsa desde el Fondo.

Reseña basada en la información facilitada por el equipo del proyecto PDT Nariño y entrevistas a integrantes de 
FEDECONCHA y ASOCOEXPORTADORA, cuyos testimonios se recogen en cursiva.
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Meta: 33 entidades territoriales 

Avance
130%

PILAR 5. PRESENCIA LEGITIMADORA 
DEL ESTADO Y GOBERNANZA LOCAL

Capacidad de la institucionalidad pública local en materia 
de planificación e implementación de políticas públicas

43 
entidades territoriales reciben apoyo técnico para la 
planificación de políticas o el fortalecimiento institucional
El Fondo ha brindado asistencia técnica y financiera a 
Gobernaciones, Alcaldías y Corporaciones Autónomas Regionales 
con el objetivo de que optimicen sus mecanismos de planificación, 
gestión, coordinación y/o inversión en sectores relacionados con 
el desarrollo económico, la promoción de la equidad de género, la 
cooperación internacional, o la prestación de servicios públicos, 
entre otros.

86
instituciones educativas rurales han ajustado sus planes 
educativos con enfoque territorial
Como estrategia para fortalecer la calidad educativa en 
los territorios de intervención del Fondo, se han apoyado 
establecimientos educativos rurales y urbanos para que adapten 
los contenidos curriculares y adopten prácticas docentes acordes 
a las particularidades del territorio y a los requerimientos de la 
sociedad actual. La actualización curricular y el mejoramiento de 
sus herramientas pedagógicas ha incluido aspectos relacionados 
con las nuevas tecnologías, la identidad territorial y los activos 
culturales, económicos y naturales del territorio, así como la 
promoción de la cultura emprendedora.

Avance
139%

Meta: 62 instituciones educativas



26

Meta: 225 infraestructuras 

Avance
104%

Capacidad del tejido social para la incidencia en el diseño, 
implementación y seguimiento de políticas públicas
70
redes comunitarias y plataformas ciudadanas apoyadas para mejorar 
su incidencia en la vida pública
La construcción de paz en los territorios que han sido históricamente 
excluidos y afectados por la violencia, está estrechamente relacionada 
con la introducción de nuevas formas de gobernanza y con la dinamización 
de la participación ciudadana. El Fondo ha apoyado diversas redes y 
plataformas locales para que se involucren de manera activa en iniciativas 
para la planificación del territorio, considerando sus intereses en espacios 
de incidencia política. 

Cobertura de servicios públicos básicos y mejora de 
infraestructuras por parte del Estado con acompañamiento 
de la comunidad

235 
infraestructuras construidas o rehabilitadas con la 
participación del Estado y de la comunidad
El Fondo ha realizado inversiones significativas para adecuar o 
mejorar infraestructuras clave para las comunidades locales, 
que facilitan su conectividad o que garantizan el acceso 
a servicios públicos de primera necesidad. Gran parte de 
estos apoyos se han definido en articulación con las propias 
comunidades o con las entidades territoriales, incluyendo 
también a las autoridades indígenas y afrodescendientes.

15.730
personas de municipios afectados por el conflicto armado mejoran su acceso a servicios públicos 
básicos
El mejoramiento de las infraestructuras y demás inversiones priorizadas por las comunidades han permitido 
aumentar el acceso a servicios básicos esenciales como agua y saneamiento básico, educación, energía 
eléctrica o internet, entre otros. Esto incide directamente en la calidad de vida de las comunidades, en 
sus dinámicas de convivencia y en sus oportunidades de futuro.

Avance
78%

Meta: 90 redes comunitarias

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Meta: 17.570 personas  

6.690

2.965

6.385

Avance
90%
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La formulación de las políticas públicas de equidad de 
género en Putumayo, espacio de articulación institucional y 
de legitimación de la presencia del Estado en el territorio
El 18 de abril de 2022 se aprobó la Política Pública de 
Equidad de Género para las Mujeres: Hacía el Desarrollo 
Sostenible del País (CONPES 4080) que establece la 
hoja de ruta del país para los siguientes ocho años. 
Esta política de Estado reconoce que para que haya 
un avance efectivo de las mujeres es necesario aunar 
esfuerzos de entidades de gobierno y de la sociedad 
civil, e identifica como uno de los principales retos llevar 
los lineamientos de orden nacional a los territorios más 
alejados, y garantizar los derechos de las mujeres rurales.

En Putumayo, y en el marco del proyecto Mujeres que 
Transforman, a la par de la aprobación del CONPES 
4080, se puso en marcha un proceso para elaborar o 
actualizar de manera participativa las políticas públicas 
municipales de equidad de género. Este proceso contó 
desde el primer momento con el respaldo de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) quien, 
además de proporcionar directrices técnicas para que 
las políticas municipales se alinearan con la política 
nacional, promovió la articulación con la Gobernación 
departamental y con las respectivas Alcaldías. Como 
primer resultado, en marzo de 2022 se firma el Pacto por 
la Igualdad con las Mujeres de Putumayo, suscrito por el 

Gobernador de Putumayo y por los Alcaldes y Gestoras 
Sociales de varios municipios del departamento, que 
fue refrendado por la CPEM, la Alianza Departamental 
de Mujeres ‘Tejedoras de Vida’, en representación de 
las mujeres putumayenses, y por el Embajador de la 
UE en Colombia.

En el marco de este Pacto, las Alcaldías de Puerto Asís, 
Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del 
Guamuez y Villagarzón cofinanciaron y acompañaron 
los diferentes espacios de participación de las mujeres 
organizadas para la elaboración/actualización de su 
respectiva política pública, siendo fundamental el 
compromiso y el involucramiento de las Enlaces de 
Género, y muy especialmente, de las Gestoras Sociales, 
tal como señala una funcionaria de alto nivel: “Las gestoras 
sociales fueron relevantes para el proceso puesto que le 
dieron respaldo político, institucional y estratégico desde 
las administraciones municipales. Las enlaces de género 
solas no lo hubieran logrado”. El segundo resultado fue 
la aprobación en agosto 2022 de las Políticas Públicas 
para la Equidad de Género de las Mujeres (PPEG) en 
los seis municipios mencionados, previa sustentación 
pública ante los Concejos Municipales.
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El apoyo de la institucionalidad de orden central continuó y, 
previa articulación de la CPEM, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), a través de la Subdirección de Género, 
compartió con las Alcaldías las herramientas y las ventanas 
de oportunidad que ofrecen los mecanismos del Estado 
para la implementación efectiva de las PPEG; en concreto, 
el Plan de Acción y Seguimiento (PAS), instrumento de 
planeación estratégica y de gestión, establecido por 
el DNP para el seguimiento a las políticas sociales, y el 
Proyecto Tipo Mujer para acceder a recursos del Sistema 
General de Regalías, contemplado en el CONPES 4080, 
que es la primera herramienta efectiva para direccionar 
recursos para el cumplimiento de las políticas de equidad 
de género en los territorios por parte de Gobernaciones 
y Alcaldías.

Como una nueva muestra de la voluntad y el compromiso 
de las Alcaldías con la equidad de género, las Gestoras 
Sociales solicitaron el apoyo del Fondo Europeo para 
la Paz  para facilitar la construcción de los PAS y de un 
proyecto tipo conjunto de los seis municipios, que recogiera 
algunas de las acciones contempladas en las respectivas 
PPEG. El tercer resultado del proceso es que a 30 de 
septiembre de 2023 las Alcaldías están concluyendo la  
implementación del PAS para el año 2023 y dando los 
últimos pasos para contar con los PAS para el periodo 
2024-2027, herramienta que será entregada a los nuevos 
mandatarios municipales en la fase de empalme con los 
actuales gobernantes. Asimismo, bajo el liderazgo de la 
Alcaldía de Puerto Asís se formuló y presentó al Sistema 
de Regalías Regional Sur un proyecto de inversión, por 
un monto de $8.167.682.851, para la implementación de 
acciones de las PPEG de los seis municipios mencionados, 
en torno al empoderamiento económico de las mujeres, 

a la prevención y atención de las violencias basadas en 
género y la institucionalización del enfoque de género.

El proceso de elaboración de las políticas públicas para 
la equidad de género en Putumayo, impulsado y liderado 
desde la sociedad civil, ha propiciado la articulación 
efectiva de la institucionalidad desde el ente rector de 
las políticas para la equidad de género en el país, la CPEM, 
a la institucionalidad local, pasando por el DNP, que es la 
autoridad en materia de planificación y seguimiento de las 
políticas y las inversiones públicas en el país. Las iniciativas 
y pasos dados en torno a las políticas municipales para la 
equidad de género en Putumayo, han generado importantes 
espacios de acercamiento de las entidades de orden 
nacional a las necesidades y prioridades de las mujeres de 
un territorio por lo general poco atendido, fortaleciéndose 
en el camino sus relaciones con los entes locales y también 
la posición de sus figuras homólogas de nivel municipal. 
En palabras de una de las Gestoras Sociales, “el ejercicio 
de articulación en torno a la formulación de las políticas 
ha contribuido al empoderamiento y visibilización de las 
mujeres del territorio que luchan por la garantía de sus 
derechos, además de movilizar a las instituciones por la 
concurrencia de la garantía de esos derechos y por el 
posicionamiento de los temas de género en los diferentes 
espacios públicos”.

La experiencia desarrollada en Putumayo con el 
acompañamiento del Fondo Europeo para la Paz, constituye 
un buen ejemplo de cómo llevar a la práctica en pequeños 
municipios los lineamientos nacionales en materia de 
equidad de género, y de cómo la promoción de la equidad 
de género para las mujeres putumayenses ha contribuido a 
fortalecer y legitimar la presencia del Estado en ese territorio.

Reseña basada en información del proyecto T06.41 Mujeres que Transforman, implementado por ICCO-Conexión y la 
Alianza de Mujeres ‘Tejedoras de Vida’, y de las misiones de asistencia técnica del Fondo Europeo para la Paz durante 
el proceso, de algunas de las cuales se han retomado los testimonios que aparecen en cursiva.
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Consideraciones finales

En el marco de los procesos de gestión del conocimiento que adelanta la Asistencia Técnica al 
Fondo Europeo para la Paz, durante el periodo de julio a septiembre de 2023 se concluyeron 
el estudio de caso relativo a reconversión productiva hacia la seguridad alimentaria y la venta 
de excedentes en circuitos cortos de comercialización, realizado con base en la experiencia 
desarrollada por el proyecto T06.17 Amazonía Joven Caquetá, y el modelo de intervención para 
impulsar el turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local, construido a partir de la 
estrategia implementada por el proyecto T06.20 PDT Nariño en este ámbito. Actualmente está en 
marcha la modelización del proceso de incorporación del enfoque de género en el fortalecimiento 
de cadenas productivas, también del PDT Nariño.

En el mes de septiembre se dio comienzo al ejercicio de capitalización de experiencias en torno 
a la reconciliación y reincorporación comunitaria de excombatientes de las FARC-EP impulsadas 
por el Fondo, consistente en la realización de dos estudios de caso en dos antiguos ETCR, el de 
Agua Bonita en Caquetá y el de Charras en Guaviare.

Asimismo, durante el trimestre se han iniciado las conversaciones con la Agencia de Renovación 
del Territorio (ART) para apoyar la formulación de dos proyectos integradores, uno en Caquetá y 
otro en Putumayo, inspirados en las experiencias, los resultados y los aprendizajes del proyecto 
T06.60-61-62 Rutas PDET en torno a las cadenas láctea y de cacao.

El público interesado en consultar los informes trimestrales de seguimiento y los productos 
resultantes de los ejercicios de gestión del conocimiento puede consultarlos en la sección 
Publicaciones de la página web: https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/publicaciones/



La presente publicación, elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea, es 
responsabilidad exclusiva de la Asistencia Técnica al Fondo Europeo para la Paz y no 

refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
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