
 

La situaci·n de Medell²n, 

capital del departamento de 

Antioquia, agrupa el accionar 

pol²tico, econ·mico y social de 

todos los actores, legales e 

ilegales. Todo transita por esta 

ciudad.  Para razonar lo que 

pasa en alguna de las nueve 

subregiones del departamento 

hay que entender lo que 

acontece y se evidencia en la 

capital.  

En los dos primeros meses del 

2018 el departamento  de 

Antioquia present·  un 

incremento del 33,6 % en las 

cifras de homicidios en 

comparaci·n con el mismo 

periodo del a¶o anterior. Entre 

enero y febrero se presentaron 

457 homicidios, es decir, 115 

homicidios m§s que en 2017.  El 

incremento en siete de las nueve 

subregiones fue desastroso. El 

Bajo Cauca present· un aumento 

del 184,6 % al pasar de 26 

homicidios, entre enero y febrero 

de 2016, a 74 en el mismo 

mismo periodo del presente a¶o. 

El Nordeste pas· de 12 a 40 

homicidios, un alza del 233,3 %. 

El Valle de Aburr§ de 136 a 147. 
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El Magdalena Medio de 9 a 13. El Norte de 25 

a 43. El Suroeste de 31 a 47. Y el Occidente 

de 22 a 25. Solo en dos subregiones hay 

disminuci·n, Oriente con 19 homicidios y 

Urab§ con 49. De los 457 casos reportados,  

420 v²ctimas eran de sexo masculino y 37 

femeninas1. 

Por su parte, la Defensor²a del Pueblo ha 

informado que en los dos primeros meses de 

2018 van 22 casos l²deres asesinados en el 

pa²s2, de estos 4 en Antioquia3. Todo indica 

que existe una relaci·n entre asesinatos a 

l²deres y municipios con cultivos de coca y 

programa de sustituci·n. De otro lado, en su 

¼ltimo informe sobre desplazamiento, riesgo 

de desplazamiento y confinamiento, la 

Defensor²a ha indicado que en el pa²s se han 

presentado 16 eventos de desplazamiento 

masivo, que conciernen a 1.206 familias 

afectadas (3.703 personas). El  66% de esta 

crisis humanitaria  se present· en el Bajo 

Cauca Antioque¶o y el sur de C·rdoba. 

En el caso de Medell²n, en los dos primeros 

meses de 2018 la ciudad present· 96 v²ctimas 

de homicidios (57 de ellos solo en el mes de 

enero), lo que representa un aumento frente al 

mismo periodo del a¶o anterior cuando se 

reportaron 94 muertes violentas. La cifra 

arrastra un aumento dado que en todo el 2017 

se registraron 577 cr²menes en Medell²n, 33 

casos m§s que en 20164. Adicionalmente, hay 

delitos que contin¼an en acenso, como la 

extorsi·n, el desplazamiento forzado 

intraurbano y la desaparici·n forzada. Y seg¼n 

el ¼ltimo informe de la  Personer²a de 

Medell²n5, en el 2017 se vulneraron 

gravemente los derechos de las mujeres. El 

balance reporta 5.700 v²ctimas de violencia 

intrafamiliar, 1.900 de delitos sexuales y 61 

homicidios durante ese a¶o.  

Las autoridades nacionales, regionales y 

locales arguyen que estos asesinatos y los 

incrementos obedecen a un reajuste de las 

estructuras criminales por los golpes 

propinados a ®stas por parte de la fuerza 

p¼blica; as² mismo a las disputas por el 

microtr§fico, plazas de vicio  y las rentas 

criminales, y se¶alan como responsables al 

Clan del Golfo, al ELN, a disidencias de las 

FARC y a bandas criminales. 

En este contexto, atravesado por a¶o 

electoral, segundo a¶o de implementaci·n del 

Acuerdo de La Habana, y quinto ciclo de los 

di§logos en Quito (entre el Gobierno 

colombiano y el ELN), el Observatorio de 

Derechos Humanos y Paz del IPC presenta en 

este nuevo n¼mero  tres art²culos para 

ahondar en los an§lisis y potencializar la 

acci·n del movimiento social de derechos 

humanos. 

Un primer texto aborda la necesidad de  

actualizar el movimiento de derechos humanos  

en territorios situados para la construcci·n 

participativa de una agenda en derechos 

humanos para su incorporaci·n en las pol²ticas 

p¼blicas, con el objeto de que contribuya a la 

promoci·n de las organizaciones sociales de 

los municipios del Valle de Aburr§. Aqu² hace 

indispensable, en primer lugar dar cuenta del 

contexto nacional, regional y local que 

determina los trayectos (preguntas), los 

proyectos (caminos) y las acciones (pr§cticas), 

con las cuales las organizaciones se vienen 

desafiando a participar y construir desde sus 

circunstancias, pero tambi®n desde las 

indeterminaciones de la historia como 

horizontes de posibilidad de otros l²mites. Bajo 

estos presupuestos presentamos este texto 
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1. Cifras tomadas de http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/se-disparan-los-homicidios-en-antioquia-
XC8316246  

2. Boletín no. 1 / eneroÚfebrero 2018 dinámicas de desplazamiento, riesgo de desplazamiento y confinamiento. 
Defensoría del Pueblo 

3.  Cifras del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos. 

4. Cifras suministradas  por  el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de 
Medellín.  

5. Tomado de http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/documentos/informes-ddhh/category/129-informes-
ddhh-2017 



como provocaci·n para la discusi·n y la acci·n, 

para finalmente, a partir de los an§lisis 

presentados, recomendar una agenda colectiva 

de acciones compartidas que, capaz de situarse 

en el presente y sus demandas, recupere el 

pasado historizado con ojos de criticidad para 

potenciar el futuro como un horizonte de dignidad 

y vida labrado en clave de posibilidad y 

diferencia. 

Profundizando en la coerci·n extorsiva, el 

crimen organizado  y las pol²ticas p¼blicas, para 

continuar la discusi·n frente al control de los 

territorios, el segundo art²culo presenta los 

resultados de investigaci·n en el art²culo Las 

fronteras en Medell²n: realidad y ficci·n de la 

seguridad p¼blica  que parte de la pregunta sobre 

ñsi el campo de fronteras forzadas define la 

estructura y el marco social en el que opera la 

coerci·n extorsiva, en el que se forma el mercado 

de desconfianza que acompa¶a el mercado de 

protecci·n violenta y en el que se propician las 

acciones que lo retroalimentanò. Los autores se 

cuestionan por la larga duraci·n y la manera 

como se ha instalado esta situaci·n, adem§s de 

las amenazas para la democracia y el pos 

acuerdo. Finiquitan contribuyendo ñcon 

direcciones para articular la investigaci·n sobre 

monopolizaci·n de estos dominios territoriales, su 

origen y naturaleza, con la acci·n de grupos 

armados y la imposici·n de coerci·n extorsivaò. 

Finalmente y acorde con el plan estrat®gico del 

IPC, y su apuesta por los ejercicios de 

esclarecimiento de la verdad que rompan la 

sistematicidad de la impunidad acaecida en m§s 

de medio siglo de conflicto armado, el tercer texto 

hace la pregunta: àse inscriben las acciones de 

memoria de las v²ctimas de La Escombrera en un 

lenguaje latinoamericano de memoria bajo el 

referente del espacio? A partir de ella el autor 

hace un ejercicio de definici·n e indagaci·n por el 

lugar y no lugar de la memoria, para finalmente 

considerar que en efecto las acciones de los 

familiares de v²ctimas de desaparici·n forzada en 

La Escombrera se inscribe en dicho lenguaje, no 

sin antes explicar la importancia de este proceso 

social y pol²tico de memoria en la disputa por la 

justicia, la reparaci·n y el hallazgo de las 

personas dadas por desaparecidas. 

Siluetas l²deres y defensores de derechos humanos asesinados. Marzo de 2018. Campa¶a 
áQue la paz no nos cueste la vida! 
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Un contexto de transici·n hacia la paz para 

leer el presente 

Cuando se habla de la Construcci·n 

participativa de una agenda en derechos 

humanos para su incorporaci·n en las pol²ticas 

p¼blicas y con el objeto de que contribuya a la 

promoci·n de las organizaciones sociales de 

los municipios del Valle del Aburr§, resulta 

imprescindible dar cuenta del contexto 

nacional, regional y local que determina los 

trayectos (preguntas), los proyectos (caminos) 

y las acciones (pr§cticas), con las cuales, tales 

organizaciones, se vienen desafiando a 

participar y construir desde sus circunstancias; 

pero, tambi®n, desde las indeterminaciones de 

la historia, como horizontes de posibilidad de 

otros l²mites. 

En este sentido se podr²a hablar, en primer 

lugar, de un contexto de transici·n que obliga 

a reconocer el peso del Plan nacional de 

desarrollo 2010-2014, conocido como: 

Prosperidad para todos; y el de 2014-2018, 

nombrado como: Todos por un nuevo pa²s y 

que han sido la base de las pol²ticas 

gubernamentales formuladas por el Presidente 

de la rep¼blica: Juan Manuel Santos en sus, 

casi, ocho a¶os de gobierno y ejecutadas, por 

sus equipos de gobierno, tras ser los temas y 

las propuestas con que logr· tener en 

benepl§cito de los votos de los/as 

colombianos/as en sus dos campa¶as 

electorales. 

Planes de gobierno que en su haber recogen 

particularidades como que el Plan nacional de 

desarrollo 2010-2014 tuviera como objetivo 

consolidar la seguridad con la meta de 

alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso 

social y lograr un dinamismo econ·mico 

regional que permitiera el desarrollo y 

crecimiento sostenido, m§s empleo formal, 

menos pobreza y, en definitiva, mayor 

prosperidad para toda la poblaci·n. 
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1. Investigación realizada en desarrollo de la medida de reparación colectiva al Instituto Popular de Capacitación 
(IPC) en diciembre de 2017. Equipo investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC: Diego 
Sierra, coordinador, y Martha Cardona López, investigadora en residencia.  

Construcci·n participativa de una agenda en 

derechos humanos para su incorporaci·n en las 

pol²ticas p¼blicas y contribuyente a la promoci·n 

de organizaciones sociales de los municipios del  

Valle de Aburr§1 
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Presentaci·n 

Las siguientes cuartillas, las cuales recogen los resultados del proyecto: 

Construcci·n participativa de una agenda en derechos humanos para su 

incorporaci·n en las pol²ticas p¼blicas y contribuyente a la promoci·n de 

organizaciones sociales de los diez municipios del Valle del Aburr§, se presentan 

como una lectura, en clave de s²ntesis, de la Segunda fase de un ejercicio, cuya 

Primera fase se dio en 2014 y que tuvo como fin proponer y construir una agenda 

pol²tica de derechos humanos, que posibilitara al IPC movilizar esfuerzos, acciones 

y organizaci·n pol²tica, como expresi·n de la medida de reparaci·n colectiva que 

como reto pol²tico viene asumiendo desde su g®nesis misional. 



Objetivo que se articul· al del Plan nacional de 

desarrollo 2014-2018, el cual habla de:  

Construir una Colombia en paz, equitativa y educada, 

en armon²a con los prop·sitos del Gobierno Nacional, 

con las mejores pr§cticas y est§ndares internacionales, 

y con la visi·n de planificaci·n de largo plazo prevista 

por los objetivos de desarrollo sostenible. [é] El Plan 

Nacional de Desarrollo se basa en los siguientes tres 

pilares: 1. Paz. El Plan refleja la voluntad pol²tica del 

Gobierno para construir una paz sostenible bajo un 

enfoque de goce efectivo de derechos. 2. Equidad. El 

Plan contempla una visi·n de desarrollo humano 

integral en una sociedad con oportunidades para todos. 

3. Educaci·n. El Plan asume la educaci·n como el m§s 

poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento 

econ·mico en el largo plazo, con una visi·n orientada a 

cerrar brechas en acceso y calidad al sistema 

educativo, entre individuos, grupos poblacionales y 

entre regiones, acercando al pa²s a altos est§ndares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades 

para todos los ciudadanos. 

[é] Para la consolidaci·n de los tres pilares descritos 

[é] y la transformaci·n hacia un nuevo pa²s en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incorporar§n las 

siguientes estrategias transversales:  

1. Competitividad e infraestructura estrat®gicas  

2. Movilidad social  

3. Transformaci·n del campo  

4. Seguridad, justicia y democracia para la 

construcci·n de paz  

5. Buen gobierno  

6. Crecimiento verde  
 

De igual manera se incorporar§n las siguientes 

estrategias regionales, para establecer las prioridades 

para la gesti·n territorial y promover su desarrollo: 

*  Caribe: Pr·spero, equitativo y sin pobreza 

extrema.  

* Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano 

innovador en territorios incluyentes. 

* Centro Oriente y Distrito Capital de Bogot§: 

Conectividad para la integraci·n y desarrollo 

productivo sostenible de la regi·n.  

* Pac²fico: Desarrollo socioecon·mico con equidad, 

integraci·n y sostenibilidad ambiental.  

* Llanos Orientales: Medio ambiente, agroindustria y 

desarrollo humano: para el crecimiento y 

bienestar.  

* Centro Sur Amazonia: Tierra de oportunidades y 

paz: desarrollo del campo y conservaci·n 

ambiental. (DNP, recuperado dehttps://

www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND

-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-

2014.aspx). 
 

Estrategias transversales de las que vale resaltar el 

peso de la 4. Seguridad, justicia y democracia para la 

construcci·n de paz, por su directa relaci·n con el papel 

que juegan las organizaciones sociales, en tanto 

Foto:  
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dinamizadoras directas y cotidianas de lo que 

puede propulsar su implementaci·n, mediante 

la fundaci·n de pr§cticas singulares y 

colectivas concretas en los territorios. Y 

estrategias regionales en las que es necesario 

recuperar la relacionada con el Eje Cafetero y 

Antioquia, en tanto esta advierte del valor que 

se le da al: Capital humano innovador en 

territorios incluyentes, entre los que estar²an 

los municipios del Valle de Aburr§; regi·n que 

para este ejercicio reflexivo resulta medular.  

Teniendo en cuenta el peso que, se supone, 

debe tener una pol²tica de gobierno nacional 

sobre las particularidades de los planes de 

desarrollo de los diversos municipios que 

conforman el pa²s, se resalta en este contexto, 

el lugar que el proyecto de la paz debe estar 

jugando en los procesos de gobierno de los 

municipios del Valle de Aburr§ y, en 

consecuencia, la relevancia que debe estar 

recibiendo la promoci·n, la exigencia y el 

cumplimento de los Derechos en cada una las 

dimensiones de la realidad de sus territorios. 

En segundo lugar, juega un papel relevante 

en este contexto, el Plan integral de desarrollo 

Metropolitano (PIDM), el cual el Ćrea 

Metropolitana del Valle de Aburr§ (AMVA), en 

desarrollo de sus funciones y en atenci·n a las 

leyes 152 de 1994 y 128 de 1994, debe 

elaborar y ejecutar; y, cuyo objetivo general es: 

establecer un marco estrat®gico general con 

visi·n metropolitana y regional integrada para 

dirigir, programar y coordinar el desarrollo 

sostenible del territorio bajo su jurisdicci·n. De 

las disposiciones contenidas en este Plan se 

derivan las Normas Obligatoriamente 

Generales que prevalecen sobre los planes que 

adopten los municipios que integran el AMVA 

en cuanto se refiere a los Hechos 

Metropolitanos, de acuerdo con lo dispuesto en 

el art²culo 4Ü de la Ley 128 de 1994. 

Desde los inicios de la planificaci·n a escala 

metropolitana en el Valle de Aburr§, existen dos 

grandes antecedentes de planificaci·n 

estrat®gica a escala subregional asociada al 

desarrollo en la subregi·n: 

El Plan de Desarrollo Metropolitano del valle de 

Aburr§, para la consolidaci·n de la metr·poli, 

concebido como un Plan de Estructura que 

propone la definici·n de los Hechos 

Metropolitanos Integrados para el valle de 

Aburr§ y habla por primera vez de un plan a 

escala metropolitana para esta subregi·n. 

(Departamento Administrativo de Planeaci·n 

Metropolitana, 1985). 

Otro hito en la planificaci·n, posterior esta vez a 

la aparici·n de la ley 128 de 1994 Org§nica de 

las Ćreas Metropolitanas, es el Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano: Proyecto Metr·poli 

2002-2020, formulado por la Entidad en el a¶o 

2001 con un alcance temporal u horizonte de 

planificaci·n de 18 a¶os. (AMVA, 2002). (Ćrea 

metropolitana, 2007, p. 15). 

O sea, en tanto, despliega la idea y la 

preocupaci·n por hablar de articulaciones 

entre municipios e integraci·n de acciones 

dirigidas a un bien com¼n, ante necesidades y 

problemas compartidos, en los que la 

participaci·n de las organizaciones sociales, 

se espera, sea radical. 

En tercer lugar, El Plan de desarrollo 2016-

2019: Antioquia piensa en grande; el cual es: 

la caja que contiene los grandes sue¶os que no 

pueden aplazarse m§s: el polo de desarrollo de 

Urab§, la dignificaci·n de los campesinos, la 

construcci·n de ciclorutas y la pavimentaci·n 

de las v²as de acceso a los municipios, la 

educaci·n digital para bachilleres y 

universitarios, la reactivaci·n del Ferrocarril de 

Antioquia, el impulso a las microcentrales 

el®ctricas, las nuevas empresas de servicios 

p¼blicos regionales, el deporte y la recreaci·n 

como motores de paz, la cultura como 

dinamizadora de los procesos sociales, la 

optimizaci·n de los recursos existentes y 

generar nuevos recursos para el Departamento. 

(p. 15).  

Y, en cuarto lugar, el Plan de gesti·n 2016-

2019. Territorios integrados, del Ćrea 

metropolitana del Valle de Aburr§; el cual es 

un ñdocumento estrat®gico de corto y mediano 

plazo que sirve de carta de navegaci·n para 

guiar y coordinar la planeaci·n y gesti·n 

metropolitana, a partir de las apuestas por un 

desarrollo humano integral y sostenible, con 

equidad territorial.ò (Amva, 2016, p. 3).  

 

 

Categor²as ordenadoras del pensamiento  

En esta direcci·n, el ordenamiento l·gico de 

pensamiento con el cual se teji· el presente 

texto, vincul· en complejidad creciente 

sentidos y comprensiones de categor²as como: 

Organizaci·n social; la cual para efectos del 

ejercicio se concibi· como un colectivo de 

personas que resuelven unirse por diversas 

razones y tienen como cometido desplegar 

acciones en favor de la sociedad, sus 

intereses y problemas.  

La de pol²tica p¼blica como un flujo de 

acciones y decisiones intencionalmente 

coherentes y focalizadas que tienen como fin 

resolver, de manera puntual, un problema 

definido como p¼blico (Cano, 2010), y en la 
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