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Tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 2016, entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en medio de la desmovilización, la 
reinserción social y la participación política, el enfoque de género fue incluido en la negociación gracias al impulso de mujeres firmantes 
y colectivos feministas, evidenciando los impactos diferenciados del conflicto armado para las mujeres. Esta investigación analiza 
cómo las estructuras patriarcales de la vida civil influyeron en la decisión de tres mujeres para unirse a las FARC-EP y su percepción 
sobre dichas estructuras como firmantes del Acuerdo. A través de un estudio de caso, que incluyó entrevistas semiestructuradas y 
revisión documental, se exploraron sus historias antes, durante y después de su participación en el grupo armado. Los hallazgos 
destacan que la imposición patriarcal sobre sus cuerpos y vidas fue un factor determinante para su ingreso, ofreciendo una nueva 
perspectiva sobre el vínculo entre género y conflicto armado.

Resumen

Abstract

Key Words

Following the signing of the Peace Accords in 2016 between the Colombian government and the FARC-EP, amid demobilization, 
social reintegration, and political participation, the gender perspective was incorporated into the negotiation process thanks to the 
advocacy of women signatories and feminist groups, highlighting the differentiated impacts of the armed conflict on women. This 
research analyzes how the patriarchal structures of civilian life influenced the decision of three women to join the FARC-EP and 
their perception of these structures as signatories of the agreement. Through a case study that included semi-structured interviews 
and documentary review, their stories were explored before, during, and after their participation in the armed group. The findings 
emphasize that the patriarchal imposition on their bodies and lives was a determining factor in their decision to join, offering a new 
perspective on the relationship between gender and armed conflict.

Women signatories, patriarchal structures, gender perspective, reasons for admission.
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Introducción

La firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno 
nacional de Colombia representó un hito importante para el país. Darle fin a 
un conflicto armado de más de cincuenta años significó, para las personas 
que hacían parte de las extintas FARC-EP, nuevos escenarios de vida. Los 
Acuerdos estuvieron centrados en seis puntos, que dieran apertura a la 
continuidad del diálogo y un compromiso de ambas partes por encaminar 
al país hacia la tan anhelada paz. Pero para las mujeres que habían hecho 
parte de este grupo armado y diversos grupos de mujeres afro, indígenas y 
colectivos feministas seguía faltando un punto, uno que permitiera visibilizar 
sus luchas, que fueran escuchadas y que se entendiera que la guerra golpea 
a las mujeres de maneras diferenciadas. Esta lucha tuvo como resultado la 
inclusión del punto de enfoque de género dentro de los Acuerdos (Sisma 
Mujer, 2016). 

La lucha que este grupo de mujeres afrontó en La Habana partía por 
comprender el conflicto armado desde la perspectiva de las mujeres 
firmantes, volviéndose esta mirada algo esencial para poder entender los 
motivos de ingreso a las filas, el hacer parte de esta extensa guerra, su 
permanencia en esta y el cómo enfrentarse nuevamente a una vida civil y 
poder continuar con sus procesos de liderazgo social y participación política. 
Con el fin de lograr entender estas exigencias y la continuidad de esta lucha 
más a fondo, el objetivo general de esta investigación se centró en analizar 
cómo las estructuras patriarcales de la vida civil incidieron en los motivos 
que llevaron a tres mujeres a unirse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y su percepción sobre estas 
estructuras como mujeres firmantes. 

El interés sobre este tema surgió tras un rastreo bibliográfico, con el que 
se logró observar el cambio que se presentaba en los roles de género en las 
mujeres que se unían a las FARC-EP al momento de ser observadas en el 
grupo armado; por ejemplo, Salazar y Buitrago (2019) afirman que “para las 
mujeres de Farc, existía un trato igualitario y no había diferenciación en los 
roles de género en el momento de convivir y de combatir” (p. 16). Durante 
el desarrollo de esta investigación, se lograron establecer resultados 
relevantes como el trabajo constante por parte de ellas por ganar espacios 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de las entrevistas y el rastreo documental 
sistematizado en el software MaxQDA 22.

Figura 1.
Esquema conceptual

que les permitieran continuar visibilizando y reivindicando sus luchas 
políticas, ideológicas y de liderazgo social. 

Marco conceptual 

Las categorías de análisis utilizadas para esta investigación (figura 1) se 
centraron en conceptos útiles para llegar a resultados claros, con los cuales 
se tienen presentes aspectos como las personas investigadas, el grupo 
insurgente al que pertenecen, las motivaciones que las llevaron a entrar 
al grupo armado (enfocando sus historias antes, durante y después de las 
FARC-EP) y, por supuesto, la visión teórica de la división sexual del trabajo 
y las estructuras patriarcales que influyeron en la toma de sus decisiones. 
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El concepto principal para esta investigación es mujeres firmantes, y se 
definió de esta manera dado que fueron las mujeres en quienes se centró 
la investigación. Por lo tanto, desde este concepto se puede entender que 
abarca a aquellas mujeres que pertenecieron a las extintas FARC-EP, desde 
una formación política y militar, y que, así mismo, fueron partícipes de las 
firmas del Acuerdo de Paz y se acogieron a este desde su desmovilización 
y reinserción en la sociedad con procesos enfocados en la construcción 
de paz. Igualmente, la idea de ponerlas en el centro de esta investigación 
va de la mano con lo que afirmó la Comisión de la Verdad (2022) en el 
informe final, “Mi cuerpo es la verdad”, pues ellos sostienen que “reconocer 
la participación de las mujeres en la guerra permite comprender las razones 
que las llevaron a vincularse, identificar la especificidad de sus experiencias 
—sin negar o excusar sus responsabilidades— y los impactos en sus vidas 
y en sus familias” (p. 104). 

El segundo concepto, motivos de ingreso, busca ahondar en aquellas 
razones que influyeron en las tres mujeres firmantes en la decisión de 
entrar en el grupo armado, teniendo en cuenta que, como lo expone Arango 
(2022), “los procesos de socialización dentro de sus familias, su lugar de 
procedencia (campo o ciudad), sus contextos universitarios y otras formas 
vivir y relacionarse con los otros fueron parte importante y constituyente 
para tomar la decisión de vincularse” (p. 72). En este orden de ideas, desde 
este concepto, se busca ahondar en sus historias, conocer sus vidas antes 
de entrar al grupo armado para entender qué las motivó a ingresar. 

En este orden de ideas, se tiene presente el durante, es decir, todo el 
proceso mientras hicieron parte de las FARC-EP, teniendo en cuenta qué 
influyó para que permanecieran en el grupo hasta la firma del Acuerdo de 
Paz. Finalmente, el después, abarca todos los procesos que las mujeres 
han estado viviendo tras desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad. Cabe 
destacar que sus historias fueron investigadas y analizadas en clave de 
la división sexual del trabajo y las estructuras patriarcales, las cuales se 
definirán a continuación. 

Con el fin de abarcar adecuadamente esta investigación desde una 
perspectiva teórica y sociológica, se utilizó el concepto de la división sexual 
del trabajo, la cual se ha encargado históricamente de una distribución 
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de roles desiguales entre hombre y mujeres, además de relaciones 
jerarquizadas y asimétricas impuestas en la sociedad; vale aclarar que 
estos roles y relaciones no son un asunto biológico entre los géneros, sino 
una construcción social (Kergoat, 2000). Esta división sexual del trabajo ha 
afectado, en gran medida, a las mujeres, dado que se ha impuesto sobre 
sus formas de actuar, sentir y pensar, vinculándose con la vida privada, la 
emocionalidad y el cuidado, entre otro sinfín de emociones vinculadas a la 
ternura y la sensibilidad. 

En este sentido, de estas imposiciones sociales y del concepto principal 
se desligan las estructuras patriarcales, las cuales se siguen encargando de 
la imposición social de roles de género sobre los integrantes de la sociedad, 
en este caso de la colombiana. Es así como surge la necesidad de entender 
la influencia de las estructuras patriarcales en las mujeres firmantes. 

Otros de los conceptos pertenecientes a esta investigación es FARC-
EP, el cual se vuelve relevante dado que es el grupo armado en el que 
participaron las tres mujeres firmantes y en el cual permanecieron durante 
una gran parte de sus vidas, al respecto Arango (2022) sustenta que: 

El pasar a hacer parte de un grupo está atravesado por la sensibilización 
con el universo moral y afectivo del grupo al que se ingresa, que 
dan como resultado la conformación y transforma la subjetividad. El 
ingreso a las FARC inicia con la preparación del cuerpo y la mente 
para responder a un sistema de valores y pensamientos propios de 
una guerrilla de izquierda (p. 85). 

Es así que el grupo armado al que pertenecieron por tantos años se 
vuelve un aspecto sumamente importante de las tres mujeres entrevistadas, 
influyendo en grandes rasgos de sus nuevas formas de actuar y pensar, y, 
a su vez, volviéndose relevante para que las mujeres tengan permanencia 
en las FARC-EP hasta la firma de los acuerdos, lo cual evidencia la lealtad 
que desarrollaron hacia el grupo. Respecto a la categoría Acuerdos de 
Paz, se entiende que fueron firmados entre el Gobierno colombiano y las 
FARC-EP en busca de llegar a una paz larga y duradera en la que todos los 
miembros de esta guerrilla se desmovilizaran y reinsertaran en la sociedad. 
En esta búsqueda de paz, las mujeres se centraron especialmente en incluir 
el enfoque de género en los Acuerdos, y sus argumentos se centraron en 
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la importancia de ver y estudiar la guerra, el conflicto, la desmovilización, 
la reincorporación y la reconciliación, desde la mirada diferenciada entre 
hombre y mujeres, teniendo en cuenta que vivieron y viven todos estos 
escenarios desde situaciones y contextos diferentes (Salazar y Buitrago, 
2019). 

Metodología 

En la realización de este trabajo se utilizó el estudio de caso para el 
enfoque investigativo, entendiendo que este se tiende “a focalizar, dadas 
sus características, en un número limitado de hechos y situaciones para 
poder abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión 
holística y contextual” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 218). Se eligió este 
enfoque dado que la intención principal de esta investigación fue focalizar 
las historias de las tres mujeres desde sus vivencias y, en este caso, analizar 
cómo las estructuras patriarcales de la vida civil influyeron en su decisión 
al momento de entrar a las FARC-EP y cómo las están enfrentando tras la 
desmovilización. Si bien este enfoque tiene un carácter subjetivo, se tuvieron 
siempre presentes los límites de la investigación cualitativa, así como la 
importancia de la observación crítica y, en cierta medida, la imparcialidad 
en el análisis desde los referentes teóricos y los relatos de las mujeres 
investigadas. 

Las técnicas utilizadas en la implantación de la investigación fueron la 
entrevista semiestructurada y la revisión documental. La primera se centró 
en dar respuesta a la pregunta de investigación desde los relatos y las 
vivencias de las mujeres, teniendo siempre presente la necesidad de dar 
respuesta a la investigación desde la formulación de diferentes preguntas 
previas y la posibilidad de generar otras nuevas durante el proceso de las 
entrevistas. Con la segunda técnica se realizó una búsqueda extensa de 
diferentes fuentes teóricas, con el fin de hacer un recuento de la información 
existente sobre el tema. Finalmente, la información recolectada durante el 
proceso investigativo fue sistematizada y categorizada desde el software de 
análisis de datos cualitativos MAXQDA 22, el cual ayudó en la codificación 
de los documentos y de las entrevistas, posibilitando la triangulación de los 
datos y el análisis final. 
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El ingreso a campo se realizó por medio del Partido Comunes, en su 
sede de Prado Centro (Medellín), el cual surgió como una apuesta política 
de los hombres y mujeres de las FARC-EP después de la firma del Acuerdo 
de Paz, su objetivo se centró en dejar las armas y la insurgencia militar e 
iniciar su cambio desde la democracia. Estos rasgos distintivos que tiene 
el Partido Comunes ayudaron al proceso de selección de las tres mujeres 
firmantes. En este orden de ideas, las entrevistas se dieron con una cita 
previa, las cuales tuvieron una duración de aproximadamente una hora, y 
durante el proceso a las mujeres se les explicó el objetivo de la investigación 
y la divulgación académica de la misma. Es importante mencionar que, para 
efectos de confidencialidad y anonimato, se cambiarán sus nombres. 

Resultados y hallazgos 

En el proceso investigativo y de análisis se obtuvo una serie de información 
relevante que será desarrollada a continuación.

Las estructuras patriarcales y las mujeres firmantes

Los principales resultados y hallazgos arrojados durante este proceso 
investigativo se dieron gracias a una triangulación teórica y empírica, donde 
emergen dos categorías principales (figura 2), siendo la primera la división 
sexual del trabajo y la segunda las estructuras patriarcales. Al abordar la 
división sexual del trabajo se logra identificar que esta atravesó toda la 
investigación. Aunque al realizar las entrevistas a las mujeres firmantes 
no se enuncia como tal este concepto, sí expresan de manera reiterada 
cómo sus vidas estaban expuestas al condicionamiento de roles de género 
y estructuras patriarcales establecidas antes de su ingreso a las extintas 
FARC-EP. Esto entendiendo que tanto los roles de género como las 
estructuras patriarcales subyacen de manera directa de una división sexual 
del trabajo, la cual conlleva a una asignación de roles y una jerarquización 
de estos, ligada además al trabajo del cuidado, rol que ha sido asumido, 
históricamente, por la mujer y está unido directamente a lo subjetivo, es 
decir, al sentir, al amor y la abnegación. “No solo se ha impuesto a las 
mujeres, sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra 
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1 Este es un seudónimo utilizado por motivos de confidencialidad y anonimato.

psique y personalidad femenina, una necesidad interna, una aspiración, 
proveniente supuestamente de las profundidades de nuestro carácter de 
mujeres” (Federici, 2013, p. 37). 

Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de la información de las entrevistas y el rastreo 
documental.

Figura 2.
Diagrama de principales resultados

La necesidad de encontrar algo más allá de lo socialmente 
impuesto

Ahora bien, en cuanto a los motivos de ingreso de las mujeres firmantes, 
se observa que las estructuras patriarcales fueron uno de los principales 
factores que influenciaron a las tres mujeres entrevistadas para que 
tomaran la decisión de pertenecer a las FARC-EP. Si bien la Comisión 
de la Verdad (2022) argumenta que “cuando la vinculación es voluntaria, 
la motivación está argumentada en la vivencia de situaciones sociales, 
políticas, económicas, familiares y comunitarias que la mujer cree posible 
cambiar mediante la pertenencia a una organización insurgente y de la 
lucha armada” (p. 104), al enfocarse exclusivamente en la influencia de las 
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estructuras patriarcales sobre sus razones para ingresar al grupo se puede 
observar una fuerte influencia por parte de estas. Por ejemplo, el principal 
motivo de Laura1 para entrar a las FARC-EP se centró en buscar una 
alternativa a los roles de género socialmente impuestos. En sus palabras, 
y refiriéndose a la vida de sus hermanas, “pues yo veo que yo también 
voy para el mismo camino de ellas a llenarme de hijos, a conseguirme un 
esposo a ser mandada por él, a someterme a estas labores de la casa” 
(Entrevista 1, marzo 2024). 

Los relatos de las tres mujeres ayudaron a evidenciar que el momento 
de tomar la decisión de entrar al grupo armado está directamente 
correlacionado con la búsqueda de una vida diferente, más allá de la 
impuesta por las estructuras patriarcales, como menciona Arango (2022). 

La participación en la guerrilla sería entonces la oportunidad de liberarse 
de las tareas que tradicionalmente se le han impuesto a la mujer, como 
la de ser esposas, amas de casa o madres. Esta motivación sería de tipo 
“emancipatoria” de la autoridad patriarcal que les impone la sociedad a las 
mujeres (p. 82). 

Esta afirmación se puede confirmar empíricamente desde el relato de 
Laura, como ella lo afirmó: “yo me voy a quedar sin estudiar, sin hacer nada, 
me toco la opción que, pues me voy a ir para la guerrilla, porque allá puedo 
tener otras condiciones, o no sé” (Entrevista 1, marzo 2024). Si bien ellas no 
estaban completamente seguras de qué les pasaría al entrar a las FARC-
EP, tenían la ciega esperanza de que sería algo mejor de lo que ya estaban 
acostumbradas a vivir. Al respecto, Patricia2 expresó que “sabía que eran 
unas personas que tenían armas [...], pues yo no conocía nada, yo llegué 
como a tirarme al charco y sin saber nadar. Pero a medida que va pasando 
el tiempo [...] uno dice esto me gusta (Entrevista 3, marzo 2024).

Buscar y encontrar un cambio

Estas mujeres, que se aventuraron a narrar sus vivencias de cuando 
hacían parte de las extintas FARC-EP, evidenciaban en sus narraciones 

2 Este es un seudónimo utilizado por motivos de confidencialidad y anonimato.
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una profunda desjerarquización de roles de género, lo que se contraponía 
de manera directa a sus vivencias antes de ingresar a este grupo armado. 
La idea de que las tareas tanto cotidianas como las de combate fueran 
realizadas tanto por mujeres como por hombres daba un sentido de 
igualdad de género, donde todas las labores que se ejecutaban dentro del 
grupo armado carecían de la jerarquización de roles a la que ellas estaban 
acostumbradas en sus antiguos hogares. Patricia narró desde propia voz y 
vivencias lo siguiente:

De pronto no tenía todo el conocimiento necesario al respecto a 
la organización, pero que con el pasar del tiempo, pues fui como 
conociendo y después de que conocí, pienso que es la mejor decisión 
que pude tomar, porque pues allá en la organización conocí el respeto, 
la solidaridad, la hermandad, la igualdad. (Entrevista 3, marzo 2024)

La vinculación de estas mujeres a las extintas FARC-EP implicaba una 
transgresión de los roles tradicionales asignados por su género. 

La participación de las mujeres en la insurgencia fue posible debido 
a la deconstrucción identitaria de género que pretende desbiologizar el 
destino de hombres y mujeres y la naturalización de los sexos, reforzada 
por la naturaleza simbólica de la dicotomía mujer pacífica/hombre violento 
(Ocampo, 2020). 

Esto influyó de manera directa en la permanencia de estas mujeres 
dentro del grupo armado, haciendo parte de este hasta la firma de los 
Acuerdos de Paz, donde emprendieron la lucha por la continuidad de 
esa desjerarquización de roles y por no verse nuevamente sometidas a 
ser relegadas a labores estructuralmente establecidas a la condición de 
ser mujer. Y por continuar sintiendo que estaban siempre en igualdad de 
condiciones frente a sus compañeros hombres. 

Afrontar nuevamente la sociedad patriarcal 

Abordar el momento después de los Acuerdos de Paz, además del 
desarrollo de las categorías analizadas, nos permite ubicarnos en un punto 
de partida preciso para analizar los hallazgos y resultados. Tras la firma en 
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La Habana, Cuba, en el 2016, las mujeres firmantes encuentran un nuevo 
comienzo. Por esto, se dan la lucha junto a otras mujeres por incluir el punto 
de enfoque de género en el pliego que daría vía al camino hacia la paz. Este 
punto terminó por ser decisivo en sus nuevas vidas, para encontrar diversas 
maneras de afrontar estas estructuras patriarcales y no verse confinadas 
nuevamente a figuras y roles establecidos. 

Hay que tratar de comprender que ese tránsito que han vivido al 
incorporarse nuevamente a la vida civil las enfrenta, de nuevo, a dinámicas 
que se tejen en las estructuras sociales, donde los arraigos patriarcales son 
latentes y los roles de género, producto de una división sexual del trabajo, 
se jerarquizan de nuevo. Patricia, durante su entrevista, expresa lo que ha 
significado para ella el retorno a esa vida civil, a ese nuevo comienzo: 

Pero créame que no es fácil, yo vivo con mi hermana y ahora con mi 
mamá, pero en esa casa empecé a poner regla desde el principio, 
después de que me reencontré con ella, ya empecé yo a poner reglas, 
por ejemplo, todo equitativamente cierto el que llegué primero a la 
casa es el que cocina, el primero que se levante en la mañana cocina, 
pero entonces, como todo, equitativamente. A mí, si me toca cocinar 
tres veces al día o más, yo lo hago, a mí no me gusta por nada cocinar 
y esas cosas, pero si me toca, yo lo hago. (Entrevista 3, marzo 2024)

Las mujeres firmantes han continuado su lucha desde sus trabajos 
de lideresas sociales, trabajos políticos y sociales, en las NAR3 han 
encontrado nuevas formas de agencia y resistencia en la reincorporación 
ante opresiones patriarcales y se consideran feministas insurgentes (El 
Espectador y Colombia 2020, 2019). 

Ante todo, se logró uno de los resultados que se ha considerado de los 
significativos dentro de esta investigación. Y es entender que ellas, como 
mujeres firmantes, no quieren ser mujeres sumisas y obedientes, quieren 
continuar siendo mujeres fuertes, insurgentes, independientes y valientes, 
lo que buscan a través de una lucha política constante, que se ve reflejada 
en las diferentes cooperativas como lo es Cotepaz (mercado de mujeres) 
y organizaciones como la Coordinadora Nacional de Mujeres (Conamu), 
donde se desarrollan la mayoría de proyectos políticos y económicos de 

3 Nuevas áreas de reincorporación.
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las mujeres firmantes y buscan visibilizar su sentido político, autogestión 
y autonomía económica, que les permita continuar con estos procesos de 
liderazgo social con enfoque de género y tener siempre presente que no 
dejaron el fusil para volver a la cocina (El Espectador y Colombia 2020, 
2019).

El sentido político de las mujeres firmantes 

Por otro lado, en búsqueda de ahondar en los contextos de las tres 
mujeres, surgió la necesidad de entender sus sentidos políticos, es decir, 
identificar qué conocimientos políticos tenían ellas antes de entrar a 
las FARC-EP, cómo lo desarrollaron mientras estuvieron en el grupo y, 
finalmente, qué pasó con este después de todos los procesos que implicaron 
la desmovilización. 

Conocer las FARC-EP 

Al momento de analizar qué formaciones políticas tenían estas mujeres 
antes de entrar a las FARC-EP, se logró identificar que dos de ellas no tenían 
conocimiento previo del pensamiento político-militar del grupo armado. 
Como se mencionó antes, su razón principal para entrar era cambiar 
sus realidades estructurales y patriarcales. Sin embargo, es importante 
mencionar que sí tenían una idea previa del grupo, dado que lo habían 
visto con anterioridad y se mantenía frecuentemente por sus lugares de 
residencia. Por ejemplo, Laura mencionó: “mi familia toda la vida fueron 
del campo, por allá la guerrilla no era extraña para nosotros, ellos vivían 
ahí constantemente, pasaban, acampaban” (Entrevista 1, marzo 2024). Así 
mismo, Patricia mencionó que “de vez en cuando estuve muy cerca de ellos 
y podía hablar con ellos. Me gustó la forma de ser de las personas, la forma 
de tratar a las personas me gustó también” (Entrevista 3, marzo 2024). Por 
otro lado, María4 relata que entró al grupo completamente consciente de 
cómo era su funcionamiento, y cuando lo conoció a fondo reafirmó su idea 

4 Este es un seudónimo utilizado por motivos de confidencialidad y anonimato.
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de pertenecer, tal como ella lo relató: “uno ve en la lucha revolucionaria un 
ideal” (Entrevista 2, marzo 2024).

 
Sentir las FARC-EP 

Ahora bien, las FARC-EP se encargaron de formar y/o profundizar en sus 
militantes la formación política-militar, y este se volvió un factor necesario 
para pertenecer al grupo. Así lo da a conocer Arango (2022): “los recién 
llegados a los campamentos no sólo deben saber empuñar un arma, sino 
también contar con unas bases teóricas o de pensamiento para desempeñar 
tareas como el trabajo de masas, la pedagogía con comunidades o la 
alfabetización” (p. 84). El objetivo de las FARC-EP, más allá de formar 
militares para sus tropas, era educar individuos con sus ideales marxistas 
leninistas que siguieran propagando el pensamiento ideológico. Al respecto, 
Laura relató que sobre el sentido ideológico de las FARC-EP le dijeron que: 

Defendíamos una clase, que había diferentes clases, que estaba la 
clase alta, la clase baja y la clase media, que eran los más pobres, los 
más necesitados. Y que nosotros, como organización política militar, 
nosotros defendíamos a los más oprimidos, los más necesitados, los 
que menos oportunidades tenían. Y que ahí, con esa clase, era donde 
se marcaba nuestra política. (Entrevista 1, marzo 2024) 

Transformar las FARC-EP 

Finalmente, después de la desmovilización de las tres mujeres firmantes, 
su sentido político está centrado en sus procesos en la actualidad. Como 
ya se mencionó antes, las tres hacen parte del partido político Comunes, 
y están enfocadas en diferentes acciones políticas y comunitarias y en 
la conformación de una asociación de mujeres firmantes, la cual busca 
enfocarse “en el tema de género, en el tema también económico, en lo que 
tiene que ver con la comunidad, como una participación de las comunidades 
con nosotras, y lo que tiene que ver con la discriminación de las mujeres” 
(Entrevista 1, marzo 2024). La ideología política aprendida en las FARC-EP 
sigue presente en sus formas de pensar y actuar.
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Conclusiones

El análisis realizado durante esta investigación pretendió ofrecer otra 
mirada de las estructuras patriarcales y la percepción ofrecida por las 
mujeres firmantes al abordar lo que han significado para ellas los roles de 
género establecidos en el tránsito de su vida antes, durante y después de 
hacer parte de las extintas FARC-EP. Se buscó entender la importancia de 
hablar de las mujeres firmantes desde otro punto de vista, más allá de la 
revictimización o la estigmatización, pues de las tres mujeres entrevistadas 
se pudieron observar sus logros y alcances tras la firma del Acuerdo de 
Paz. El llamado a resaltar su recorrido político, que han alcanzado durante 
estos años transcurridos después de la firma de los Acuerdos, es la lucha 
por borrar esa estigmatización social a la cual se ven sujetas en muchas 
ocasiones. Asimismo, establecer un feminismo insurgente, acompañado 
de un desarrollo teórico y académico, y la implementación del enfoque 
de género en los Acuerdos, entre otras muchas luchas que estas mujeres 
continúan dando, como la reivindicación de unos roles de género equitativos, 
teniendo en cuenta que estos impactan la vida de las mujeres tanto en los 
ámbitos públicos como privados. 

Finalmente, sigue siendo de suma importancia para estas mujeres 
continuar desdibujando los roles establecidos, que constituyen una jerarquía 
social entre hombres y mujeres: que el cuerpo de la mujer no se continúe 
viendo como una propiedad del hombre, que el fin último de las mujeres 
no sea garantizar la reproducción biológica y social de los miembros del 
hogar; así como continuar con el pensamiento político arraigado durante 
su permanencia en las extintas FARC-EP, el cual siguen desarrollando e 
implementando en diferentes espacios políticos, culturales y sociales; 
y, por último, seguir tejiendo apuestas con miras a construir un país con 
una verdadera inclusión, equidad y un camino hacia una paz duradera 
que permita replicar y difundir las luchas y procesos que se dan desde un 
desarrollo real del punto de enfoque de género incluido en los Acuerdos de 
Paz.
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