
El Fondo busca aportar al cierre de las brechas de acceso de las comunidades étnicas a bienes, servicios y derechos, 
como también está contemplado en las disposiciones del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

Las principales acciones del Fondo por ámbito temático, que aportan a la transversalización del 
enfoque étnico incluyen:

En Desarrollo Humano Sostenible

para la PAZ.

en Chocó.con etiqueta MEC (Mecanismo 
Especial de Consulta).

Implementadores: 81 comunidades afros, 121 resguardos indígenas

 familias indígenas cacaoteras del Resguardo 
Indígena Motilón Barí apoyadas en el fortalecimiento 

de la cadena de valor del cacao.

Apoyo a proyectos integrales en Alto Patía: impulso a Apoyo a la construcción del

iniciativas PDET de comunidades étnicas apoyadas.  organizaciones de la sociedad civil étnicas 
apoyadas en sus mecanismos de protección y 

autoprotección de líderes/sas.

 proyectos productivos de grupos étnicos 
fortalecidos mediante asistencia técnica para la 

comercialización en municipios PDET.

 El pueblo Nukak fortalecido en capacidades y 
estrategias para llevar propuestas a las

 acuerdos con 14 comunidades étnicas para la 
formación de entornos seguros y la participación de 
menores en iniciativas comunitarias, enfocadas en la 

prevención del reclutamiento forzado de menores.

 de redes regionales de mujeres con pertenencia 
étnica para gestión e incidencia.

 mujeres del Carmen del Darién y Riosucio, Chocó, 
cuentan con capacidades empresariales, productivas, 

organizativas y comerciales para abastecer y dinamizar 
la venta de productos locales a través de circuitos 

cortos de comercialización.

 mujeres negras de 5 OSC se capacitaron en 
“Comunicación para la incidencia política y la 

protección de lideresas y defensoras de derechos 
humanos” en el Urabá antioqueño, lo que les permitió 
producir piezas gráficas de comunicación y construir 

guiones para programas radiales.

 mujeres chocoanas lideraron la puesta en marcha 
de 2 empresas productivas: BIOVIDA en Riosucio, con 

dos líneas de trabajo, una dedicada a la transformación 
de plástico y otra a la transformación-producción de 

abono orgánico; y un centro de confecciones prendas 
de vestir en Carmen del Darién.

iniciativas PDET PDET Étnico 112 12

50 7 Promoción
Circunscripciones Transitorias

24 50  2.657 160

A lo largo de este informe se han incluido acciones directas del Fondo, a través de las iniciativas financiadas, que aportan al enfoque étnico y son 
señaladas con este símbolo y color.

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ENFOQUE ÉTNICO 2016-2024

 No. Proyectos:

86
$ Invertido:

USD $18.6



En Víctimas y Justicia Transicional

mujeres indígenas y afrodescendientes en opciones 
productivas en Putumayo, Meta y Cauca.

En Acción Integral contra Minas Antipersonal

  familias que están dentro de o coinciden con 
las áreas de especial interés ambiental beneficiadas 

con opciones de generación de ingresos o incentivos.

 mujeres en el Chocó administran 90 huertas 
caseras para la producción de alimentos que permite 

abaratar costos, generar ingresos y aportar a la 
seguridad alimentaria de sus territorios.

Apoyo a

 empleos formales para mujeres del Chocó fomentaron 
la construcción de infraestructura y equipamientos para la 
dinamización territorial. Contar con un empleo representó 

un aumento del 59% en sus ingresos.

191  68 300

 caficultoras del Tambo y Timbío (Cauca) hicieron 
parte de una acción integral que apostó por la 

producción y comercialización de café especial que 
apuntó a su empoderamiento económico.

50
 Consejos Comunitarios lograron que las entidades 
locales y las organizaciones de mujeres construyeran la 
ruta de atención de la ley 1257 de 200820 para beneficio 

de las mujeres de Riosucio y Carmen del Darién.

4

libres de sospecha de minas a comunidades 
étnicas de Solita – Caquetá.

Entregados

2 sectores
 jornadas de sensibilización de ERM en 3 territorios étnicos 

(Resguardos Las Playas, Las Palmas y comunidad étnica de La 
Coquera) con apoyo de traductores en lengua Embera Ibudó.

34

Apoyo a la inclusión del enfoque étnico en

Mecanismos de
Verdad y Justicia.

en casos priorizados por la JEP: macro casos 04 (Situación en región de Urabá) y 05 (Situación en región del Norte 
del Cauca y Sur del valle del Cauca), apoyo a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana para su acreditación, asesoría y representación judicial de los pueblos indígenas en el Caso 09 
(Crímenes contra pueblos y territorios étnicos); Apoyo Caso 07 (Reclutamiento y utilización de niñas, niños en el 
conflicto armado) en la preparación de insumos y en la gestión interinstitucional para la implementación de la 

metodología sobre facetas étnicas del reclutamiento.

Apoyo a la

participación de víctimas étnicas

 Restaurativo Exploratorio para contribuir a la 
restauración y reparación del pueblo Awy abajo diceá 

como víctima del conflicto armado.

1 proyecto

230



y etnodesarrollo en las comunidades de Larga 
Tumaradó, Curvaradó, Pedeguita Mancilla y 

Domingodó, y Política Pública de Género en Carmen 
del Darién, Chocó.

indígenas de diferentes pueblos, como Nasa, Misak, 
Embera-chamy, Paéz, Igna y Guanaco, colaboraron con 
la población excombatiente en proyectos productivos.

 indígenas Nukak participaron en los espacios de 
incidencia de las organizaciones de víctimas que 
enviaron propuestas a los 16 congresistas que 

representan a las víctimas en el Congreso.

Más de Apoyo a la construcción de

a diversas comunidades étnicas: incluidas comunidades 
Negras de Guacoche y El Zulia, la Asociación Nacional 

de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de 
Colombia, comunidades afrocolombianas del Consejo 

comunitario mayor del bajo Atrato, Resguardos Nasa de 
Toribio y San Francisco, y la comunidad indígena JIW.

reparación colectiva
Apoyo en la entrega de medidas de

 mujeres participaron en la socialización y construcción en los Planes Regionales de Búsqueda -PRB- el 70% 
pertenecientes a comunidades étnicas, aportando a estos una perspectiva diferenciada que incluye 

consideraciones sobre la seguridad y las necesidades de género diferenciadas en los territorios, la sensibilidad 
hacia las familias afectadas y las conexiones comunitarias necesarias para la recopilación de información.

4.175
del Legado de la Comisión de la Verdad en los 

departamentos de Cauca, Chocó, Atlántico, 
Antioquia y el Eje Cafetero.

Impulsada la

red interétnica

370

      con enfoque de género creadas en Antioquia y Chocó permitieron consolidar la Política Pública de Prevención 
y Derechos Humanos a cargo del Ministerio del Interior que en articulación con la Procuraduría General de la 

Nación - PGN, garantiza la adecuada activación de rutas de protección y sistemas de seguridad para defensoras 
y lideresas, incluyendo las que tienen pertenencia étnica.

2 rutas de prevención y protección

231 Políticas de Género

de las víctimas mortales de la masacre en la 
comunidad de Bojayá.

Apoyo a la

búsqueda, exhumación
y entrega digna

     funcionarias/os públicos y autoridades étnicas del Chocó en DDHH y aplicación del enfoque de género que 
permitió implementar las Políticas Pública de Género municipales y contribuir al mejoramiento de albergues para 
mujeres en riesgo de ser víctimas de VBG y violencia sexual, representando a su vez, espacios protectores para 

las lideresas, defensoras y jóvenes.

Capacitaciones a

70

     coordinadoras locales de los resguardos del Norte del Cauca documentaron casos de mujeres víctimas de 
VBG y VSx, lo cual permite alimentar el observatorio de derechos humanos y VSx para generar alertas 

tempranas y presentar informes a las autoridades de la ACIN y las comunidades.
(Violencias Basadas en Género, Violencia Sexual).

22



En Reincorporación

En comunicaciones y apoyo a instancias de monitoreo y verificación del Acuerdo

personas, 239 (mujeres indígenas y afro) mejorar sus capacidades de 
análisis, escritura y manejo de herramientas de comunicación para la paz en 

el Urabá antioqueño, Montes de María y el Putumayo, robusteciendo sus 
parrillas para la radiodifusión de sus contenidos de cara a las comunidades.

para realizar análisis sobre el avance de la implementación de los 
componentes étnicos del Acuerdo. 29 informes técnicos de seguimiento a 
la implementación del Acuerdo elaborados por la IEANPE fueron apoyados 

por el Fondo Multidonante.

como las de comunidades indígenas del Cauca y 
las comunidades afro en Carmen del Darién.

y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP.

 proyectos productivos colectivos apoyados por 
el Fondo son liderados por individuos con alguna 

pertenencia étnica.

 Apoyo en la creación de la ruta para integrar el 
enfoque étnico en la Política Nacional para la

 asambleas para la implementación de la ruta 
metodológica del Programa Especial de Armonización 

para la Reintegración y Reincorporación Social y 
Económica, orientado a comunidades.

 Reconocimiento y apoyo a las 
cosmovisiones propias del cuidado integral en

Apoyo a los

 del Medio Atrato chocoano fortaleció sus capacitades comunicativas con 
análisis de género, esto les permitió socializar contenidos en clave de paz, 
planeación del territorio y tener un diálogo cercano con las comunidades 

chocoanas a través de su participación en la emisora comunitaria de 
COCOMACIA, e incidir como veedores ante los gobiernos locales.

 3 diplomados con énfasis en contenidos de derechos de las mujeres 
y paz, permitieron a

45
Reincorporación Social

20
10 AETCR

El grupo motor mecanismos de
seguimiento internacional 419

con Pueblos Étnicos.

Apoyo a creación e implementación de la

Instancia Especial
de Alto Nivel

de comunidades afrodescendientes en Antioquia, Buenaventura, Cesar, La 
Guajira, Valle del Cauca, Sucre, Nariño, Putumayo, Cauca, y Guapi, para 
informar sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz y 

recoger la percepción de estas comunidades.

Apoyo a

colectivos de comunicación



LINK A DOCUMENTAL

�s úl�mos guardianes: la lucha del pueblo Barí por la pervivencia

El pueblo Barí siempre ha caminado al ritmo del bosque. Sus pasos han seguido las corrientes 
de los ríos, el vaivén de las hojas al viento y el murmullo de los espíritus que habitan la selva. 
Ellos no ven el bosque solo como un lugar, sino como un ser vivo, el Ishtana que les permite 
vivir en armonía. Sin embargo, en las últimas décadas, ese equilibrio se ha visto amenazado. 
La expansión de la frontera agrícola, los conflictos por el uso de la tierra y la ausencia de 
reconocimiento pleno de sus derechos han puesto a su pueblo en peligro de extinción.

Desde hace años, los sabios advertían lo inevitable. La tierra estaba cambiando y con ella, el 
destino de su pueblo. Las nuevas generaciones crecían sin acceso pleno a su territorio 
ancestral, su lengua se escuchaba cada vez menos y las prácticas tradicionales se debilitaban 
frente a las transformaciones del mundo exterior. No se trataba solo de perder la selva, sino de 
perder su historia, su identidad. Sin embargo, a través de espacios de concertación con 
instituciones estatales y organizaciones internacionales, manifestaron su interés por diseñar su 
Plan de Salvaguarda, un documento que recoge sus derechos, sus demandas y las estrategias 
para garantizar su pervivencia.

Con el apoyo técnico financiado por el Fondo Multidonante, los Barí identificaron algunas de las 
necesidades latentes en sus territorios, registraron sus lugares sagrados y manifestaron las 
rutas de protección para sus ecosistemas. Cada línea trazada en los no era solo un trazo 
sobre el papel, sino la reafirmación de su derecho a existir. También participaron en la 
priorización de acciones para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo de los municipios 
donde habitan, asegurando que sus territorios fueran reconocidos y protegidos dentro de la 
planificación local.

Uno de los momentos más significativos fue el desarrollo de un documental que retrató su 
historia. En él, los sabios hablaron del pasado, de cómo vivían antes de que el mundo exterior 
llegara a cambiar su forma de vida. Los jóvenes, en cambio, hablaron del futuro, de su 
compromiso con la defensa de la selva y de la importancia de continuar la lucha de sus 
mayores. Ese documental se convirtió en un testimonio para la memoria, una semilla de 
resistencia para las generaciones que vendrán.

Hoy, el pueblo Barí sigue en pie. Siguen cazando y pescando, siguen enseñando su lengua a 
los niños, siguen defendiendo su territorio con la misma convicción con la que sus ancestros 
protegieron la selva. El proyecto les brindó herramientas para proteger su territorio. Les 
recordó que no están solos, que su historia merece ser contada y que su lucha es una que 
debe continuar.


