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Recomendación
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Mujeres, adolescentes y niñas
que viven en situaciones de

conflicto

Las situaciones de conflicto se refieren a escenarios en
los que hay disputas, tensiones o enfrentamientos
entre individuos, grupos o incluso naciones. Éstos,
pueden surgir por diversas razones, como diferencias
ideológicas, sociales, culturales, políticas, económicas
o territoriales; pueden tener consecuencias negativas
en términos de pérdida de vidas humanas,
desplazamiento forzado, violaciones a derechos
humanos, dificultades para el desarrollo y la
estabilidad de una comunidad o región. 

Tanto mujeres como hombres pueden sufrir violencia
en situaciones de conflicto; sin embargo, en estos
escenarios prevalecen las desigualdades de género,
las mujeres padecen de manera desproporcionada la
violencia por el hecho de ser mujeres. El tipo de
violencia más documentada que sufren las mujeres,
adolescentes y niñas en situaciones de conflicto, es la
violencia sexual, que puede describirse como una de
las formas más extremas y efectivas de control
patriarcal. Por lo que, las mujeres y niñas pueden verse
obligadas a desplazarse y son expuestas a peligros
como la trata de personas con fines de explotación
sexual.

En ese sentido, el proceso de aumento de la conciencia,
organización y movilización durante y después de un
conflicto, representa una oportunidad para las
mujeres de asumir nuevos roles que
tradicionalmente se les han negado.

Según datos reportados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en 2022, las mujeres
participaron como negociadoras o delegadas de las
partes en conflicto en procesos de paz activos
dirigidos o codirigidos por las Naciones Unidas. De
igual forma, representaban el 46% de las jefaturas
de las misiones políticas especiales, desde las que
contribuyeron de manera fundamental a los
esfuerzos de mediación. Mientras que, el 43% de
equipos convocados de las Naciones Unidas
apoyaron a la mediación.
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Tener perspectiva de género y un enfoque de
derechos humanos en las negociaciones por la paz,
es clave para la creación y preservación de
acuerdos. Por lo que la participación de las mujeres
que viven en situaciones de conflicto, es
fundamental para una negociación de paz y
construcción de sociedades igualitarias y una vida
libre de violencias. 

Las mujeres en los Acuerdos de
Paz | Plataforma “Cinco Claves para
un Tratamiento Diferencial de la
Violencia Sexual en los Acuerdos
sobre la Justicia Transicional en el
Proceso de Paz”.
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Clasificación: Archivo digital

Declaración de la Ciudad
de Bogotá. Cuarto Foro
Mundial Ciudades y
Territorios de Paz

Bogotá: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2023

NOVEDADES
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Las mujeres y la paz y
la seguridad – Informe
del Secretario General

Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, 2023

Disponible en OCHA

Clasificación: Archivo digital

Disponible en Ciudades y territorios de paz Bogotá

El Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz es
un escenario de diálogo y trabajo colaborativo
enfocado a construir soluciones y herramientas
institucionales que contribuyan a la construcción de
una paz sostenida en las ciudades, los territorios y
las comunidades. Este espacio sirvió como
encuentro de gobiernos locales, organizaciones
internacionales, sociedad civil, academia y sector
privado para avanzar en una conversación sobre las
condiciones que deben darse para una paz basada
en la justicia social, en la justicia ambiental y en la
seguridad humana. Su cuarta edición se realizó bajo
el lema “Ciudadanías para una paz sostenible
basada en el cuidado”, en Bogotá, Colombia,
abordando cinco ejes temáticos: 1. Paz territorial, 2.
Paz ambiental, 3. Mujeres, paz y seguridad, 4.
Transición hacia ciudadanías de paz y 5. Un nuevo
contrato social para el cuidado. El foro concluyó con
la Declaración de Bogotá, cuyo objetivo es construir
una paz sostenible basada en el cuidado y combatir
la violencia en todas sus expresiones, y trabajar en
un desarrollo humano que tenga como eje la paz, la
cultura, la creatividad, y la calidad de vida.

Este informe hace un recuento de los objetivos
fijados para la resolución 1325 (2000), aprobada
por parte del Consejo de Seguridad, de las
Naciones Unidas y que insta a los Estados
Miembros a velar por que aumente la
representación de la mujer en todos los niveles
de adopción de decisiones de las instituciones y
mecanismos nacionales, regionales e
internacionales para la prevención, la gestión y la
solución de conflictos. Presenta datos que
muestran cómo la participación plena, igualitaria
y significativa de las mujeres aún está en proceso
de materializarse; ya que, en los procesos de paz,
las partes negociadoras siguen excluyendo a las
mujeres, pese a que en diversos estudios se
proporciona una amplia base empírica que
demuestra que la participación igualitaria y
significativa de las mujeres en los esfuerzos de
paz y seguridad es vital para una paz sostenible.
Enlista todos los objetivos que concluyen en
2030, reconociendo que ofrecen una vía diferente
para consolidar y sostener la paz; además, pone
a disposición de la comunidad internacional
numerosas oportunidades para contribuir a
materializar esta visión, ya sea desde la
reproducción de políticas exteriores feministas,
hasta los compromisos explícitos en materia de
igualdad de género.

https://reliefweb.int/report/world/las-mujeres-y-la-paz-y-la-seguridad-informe-del-secretario-general-s2023725
https://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/ES_Declaracion-IV-Foro-Ciudades-y-Territorios-de-Paz_Bogota.pdf


Manual de estrategias
para el fortalecimiento de
capacidades: cuadernillo
de actividades para el
trabajo grupal

México: Instituto Nacional de las Mujeres, 2023.

CAJA DE HERRAMIENTAS

Clasificación: Archivo digital Clasificación: Archivo digital

Este manual brinda los marcos teóricos y las
competencias prácticas para identificar, prevenir e
intervenir en situaciones de conflictividad,
privilegiando abordajes transformativos y de
construcción de paz. Considera las características y
particularidades de la región latinoamericana:
conflictos étnicos –ocasionados por la explotación
de recursos renovables y no renovables–; conflictos
armados –como el colombiano–; los conflictos
políticos –que llegan a repercutir a nivel
internacional–; y el ámbito social y de seguridad –
altos niveles de pobreza, desigualdad–. El curso
está dirigido a actores nacionales y territoriales del
Estado, de la sociedad civil y de la comunidad
internacional que trabajan en los ámbitos
nacionales o locales, y que requieren instrumentos
para la prevención y la construcción de paz y, sobre
todo, que tienen un rol activo en la transformación
de los conflictos. Brinda casos de estudio de
diferentes países de la región para analizar,
aprender y construir posibles soluciones, dado que
es fundamental tener en cuenta herramientas que
son buenas prácticas regionales y que,
adaptándolas a las condiciones propias de cada
país, podrían contribuir a la construcción de la paz.
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Curso: Conflictos y
Construcción de Paz en
América Latina

Colombia: PNUD, 2014

Disponible en CEDOC INMUJERES Disponible en undp.org

A través de este manual, las redes de mujeres
constructoras de paz (Redes MUCPAZ), buscan fortalecer,
hacer visible y promover la acción local de las mujeres, a
partir de la búsqueda colectiva para que todas las
mujeres ejerzan todos sus derechos, para una vida con
dignidad y seguridad. Uno de los criterios para su
formación, es la incidencia de violencia contra las
mujeres en sus municipios, colonias o barrios. Se ha ido
construyendo un consenso general, en el que
instrumentos internacionales y asambleas de pueblos en
América Latina, coinciden en señalar que vivir en Paz y el
Buen Vivir, tiene que ver con: justicia social, el ejercicio
de derechos de todas las personas, la solidaridad, el
buen trato, el respeto, la reciprocidad y la no
discriminación. Éste, es un material de trabajo accesible,
con perspectiva de género y pertinencia cultural, que
ayuda a la reflexión colectiva, a la acción participativa y
de incidencia para la construcción de la paz. Incluye los
temas: género, género situado, racismo y clasismo en el
patriarcado, violencia contra las mujeres, prevención de
la violencia y derechos de las mujeres a vivir una vida
libre de violencia.

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Manual_%20de_%20Estrategias_MUCPAZ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/UNDP-RBLAC-Curso-paz-AL.pdf


TEMAS DE INTERÉS

Feminismos territoriales
en América Latina:
defensas de la vida
frente a los
extractivismos

Revista Nómadas de la Universidad Central de Colombia, núm
45(2016), pp. 123-139.

Autora: Ulloa, Astrid

Clasificación: Archivo digital

El texto es resultado del proyecto de investigación
“Relaciones de género y etnicidad en los procesos
extractivos”, con el objetivo de analizar la
participación política, las estrategias de
resistencias y las propuestas que generan las
mujeres indígenas frente a los extractivismos.
Brinda un marco histórico respecto a los
extractivismos y cómo los escenarios sostienen una
conexión común, en específico en el contexto
latinoamericano, donde han surgido redes ilegales
de extracción minera, asociadas con grupos
armados u organizaciones criminales nacionales e
internacionales, mismas que afectan de manera
diferenciada a mujeres indígenas,
afrodescendientes y campesinas. Con base en el
análisis de las desigualdades y el aumento de la
violencia hacia las mujeres en la minería, la autora
busca responder a las preguntas: ¿cómo las
construcciones de género se expresan en el
extractivismo minero? ¿por qué en el extractivismo
minero se incrementa la violencia hacia las
mujeres?, y ¿cuáles son las resistencias y
alternativas que generan las mujeres frente a los
extractivismos?

Clasificación: Archivo digital

Esta publicación fue realizada en el marco del
proyecto “Recursos especializados para un apoyo
estratégico a defensoras de derechos humanos en
países en conflicto, posconflicto y tensión”, que
busca aportar a la cooperación internacional
información relevante sobre necesidades y recursos
de apoyo psicosocial. Contiene un diagnóstico de
necesidades de atención psicosocial identificadas por
colectivos en varios países afectados por conflictos
armados: El Salvador, Honduras, Guatemala,
República Democrática del Congo (RDC) y Sáhara
Occidental. Parte de que el análisis y la intervención
psicosocial favorece tanto el bienestar de las
personas individualmente como su fortalecimiento
organizativo y su cohesión comunitaria para hacer
frente a la violencia. Reconoce que el apoyo
psicosocial a víctimas y a colectivos de personas
defensoras de los derechos humanos no es una
acción complementaria u opcional, sino es una forma
o medida de reparación reconocida en el Derecho
Internacional que, junto a otras, favorece a que las
personas sobrevivientes puedan reconstruir sus
proyectos de vida, en la medida de lo posible.

Violencias, impactos y
atención psicosocial en el
trabajo de derechos humanos
en conflictos armados

Editora: Mendia Azkue, Irantzu

Bilbao: Hegoa, 2022

Página | 04

Disponible en Hegoa PublicacionesDisponible en Universidad Central

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/683/M-7177_atencion-psicosocial.pdf?1685015740
https://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_45/45-8U-Feminismos-territoriales.pdf


PARA LEER Y DISFRUTAR

Clasificación: 322.420 728 4,A28

Guerrilleras: antología de
testimonios y textos sobre
la participación de las
mujeres en los
movimientos armados
socialistas en México,
segunda mitad del siglo XX

Compiladora: Aguilar Terrés, María de la Luz

Testimonios de mujeres que, arriesgando sus vidas,
participaron en movimientos armados que aceleraron
cambios sociales. Mujeres jóvenes estudiantes, casi
todas menores de 20 años, que sintieron que los
caminos democráticos se habían cerrado totalmente,
sobre todo después del Movimiento Estudiantil del 68.
El proceso de las mujeres que participaron en la lucha
armada de la guerrilla mexicana de los años 70, fue
doloroso y peligroso, pero que ello no cambió su
mirada respecto de la realidad. Su participación fue
casi imperceptible, sus demandas para mejorar el país
era que se construyera una ciudadanía más
participativa, buscar rutas hacia la justicia, la
democracia equitativa y la restitución de los derechos
de la clase obrera, de las y los pobres y la urgencia de
terminar con la injusticia social, el inmovilismo y la
represión. Han constituido espacios de análisis y
reflexión sobre su participación en el “Movimiento
armado socialista”, para dar a conocer cómo lo vivieron
en las organizaciones, en la pareja, la maternidad, la
familia, la vida cotidiana, la lucha, la persecución, la
cárcel, la muerte y la desaparición forzada. Se ha
rendido homenaje a las compañeras caídas en combate
y exigido la presentación de las detenidas y
desparecidas por el ejército y la policía política, esto
último ordenado desde las más altas esferas del poder.
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Reorientando la seguridad
desde el feminismo

Disponible en ICIP

Clasificación: Archivo digital

Revista Por la Paz del Instituto Catalán Internacional para la
Paz, núm. 39(2021).

Este material contribuye a la definición de una
seguridad que tenga como responsabilidad
directa la gestión de las vulnerabilidades
humanas y reconocer las aportaciones del
feminismo en el campo de la seguridad. Si bien
cada región, país y localidad sufre guerras,
violencias y conflictos, en esta revista señalan
algunos de los retos que afronta la seguridad
desde una óptica feminista. Más allá de un
análisis crítico, expresa de manera propositiva
la importancia de hacer una revisión de los
desequilibrios y daños que provocan el
patriarcado, el racismo, el colonialismo, el
militarismo, el capitalismo y el extractivismo,
cuando se nutren de acciones de discriminación
y relaciones de dominación-sumisión. Es así
que, los artículos que en esta revista se
presentan, no solo identifican los puntos débiles
y las zonas grises de las estructuras actuales,
sino que presentan propuestas para superarlas
y transformarlas. La diversidad teórica permite,
por un lado, concebir la seguridad como una
condición previa a la libertad y el ejercicio real
de los derechos humanos y, por otro lado, como
una consecuencia cotidiana personal o colectiva
cuando los derechos humanos se han
garantizado.

Disponible en el CEDOC

https://www.icip.cat/perlapau/es/revista/numero39-2/?pdf


Perú, 2022

Autora: Félip Vidal, Christiane. 

España, 2024.

Autora: Enloe, Cynthia.

RECOMENDACIONES
EDITORIALES

La divulgación de documentos digitales se establece con la única finalidad de brindar información especializada de acceso abierto en Internet.  Los
materiales disponibles para consulta en sala aparecen con la leyenda: Disponible en el CEDOC. Con las Recomendaciones editoriales buscamos
difundir las publicaciones de autoras contemporáneas porque nos interesa brindar un acercamiento a su quehacer editorial. 

Considerando que a las mujeres siempre se les han
negado espacios en la vida pública y que sus
historias, en muchos casos, han sido silenciadas, es
importante reconocer que ha habido mujeres que han
desafiado el orden impuesto para estar presentes en
las guerras, ya sea como combatientes, reporteras de
guerra o asistiendo a los combatientes; es decir,
resistiendo a la violencia o narrándola. Con este libro,
la autora reconoce a seis prestigiosas reporteras de
guerra peruanas: Patricia Castro Obando, Vera Lentz,
María Luisa Martínez, Mónica Seoane, Mariana
Sánchez Aizcorbe y Morgana Vargas Llosa. Ellas,
reporteras o fotorreporteras, que tuvieron el
importante y peligroso rol de contarle al mundo las
crueldades de diversas guerras –Oriente Medio,
Bosnia, Kosovo, Afganistán, Irak, Israel y Palestina, El
Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú– y quienes
dejaron, a través de su trabajo de investigación
periodística, un mensaje que resalta la importancia
de no olvidar.
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Editorial RBA Libros

La activista feminista, Cynthia Enloe, presenta este
ensayo para distinguir cómo viven las mujeres las
guerras, ya que no tienen el mismo impacto para
las mujeres y los hombres. Brinda información
respecto a la representación del papel femenino
en los conflictos, que se circunscribe a historias de
“interés humano”. Argumenta que las imágenes de
los conflictos presentan a mujeres desplazadas
que lloran por los hombres caídos y los hogares
perdidos o se desploman sobre el cadáver de un
hijo, no obstante, rara vez ellas son escuchadas. Es
así que, Cynthia descubre la voz silenciada de las
mujeres a través de las lecciones que activistas y
pensadoras de todo el mundo han extraído de la
violencia de la guerra. Sus experiencias y
reflexiones arrojan luz sobre patrones que dejan
patente el dominio del patriarcado tanto en el
plano institucional como en las vidas personales
de las mujeres envueltas en conflictos. Muestra
una vía feminista para entender las guerras y una
forma de resistencia que puede servir para
evitarlas o ponerles fin. 

Editorial Cocodrilo Ediciones

Doce lecciones
feministas sobre la
guerra Mujeres en conflictos



Mariposas Violeta:
memorias de la guerra

Clasificación: Documental

RESEÑAS

Noche de fuego

México: Pimienta Films, 2021

Dirección: Huezo, Tatiana. 
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Clasificación: Película

Por: Ana Sánchez Santiago

Mariposas Violeta, presenta el testimonio de doce
mujeres sobrevivientes de violencia sexual en
Colombia, víctimas de los paramilitares, las
guerrillas y agentes del Estado. Para ellas, una
verdadera reparación del daño es que sus historias
sean escuchadas y procesar el profundo dolor.
Durante más de cinco años, han contado con el
apoyo de la campaña No Es Hora De Callar, iniciada
en 2010, por la periodista Janeth Bedoya Lima,
quien fue secuestrada, torturada y violada por
miembros de grupos paramilitares. Con su
testimonio, las mujeres tejen sus historias, sus
temores y esperanza, reconociéndose en su
proceso de sanación. El título del documental hace
referencia al suceso ocurrido, cuando decidieron
regresar al lugar donde sufrieron las violencias; en
su recorrido, fueron envueltas por mariposas color
violeta, y tras averiguar su significado, encontraron
que en la cultura oriental son el símbolo de la
dignidad.

Colombia: El Tiempo Documentales, 2020

Dirección: Cano, Juan Diego. Vargas, Juan Manuel. Bedoya,
Jineth

Disponible en YouTube

Por: Isabel Tovar

Noche de Fuego es una película de ficción mexicana,
dirigida por Tatiana Huezo, adaptada de la novela de
Jennifer Clement “Prayers for the Stolen”. La trama
gira en torno a tres niñas que pasan de la infancia a la
adolescencia: Ana, María y Paula, quienes viven en
una comunidad rural y cuyo temor principal es ser
secuestradas por el narcotráfico. La directora
muestra dos caras de esta realidad que viven las
mujeres en esa comunidad; por un lado, atravesada
por el miedo y la tensión que provoca esta situación
y, por otro lado, la fortaleza, lealtad y resistencia de
las mujeres para enfrentarla, creando estrategias
individuales y colectivas, sin revictimización, ni
idealización de los personajes femeninos. La
violencia es representada de muchas formas: la
pobreza y la necesidad de emplearse en la minería o
el cultivo de amapola; el terror y la tensión cotidiana
de asesinatos, balaceras y secuestro de mujeres; y el
desamparo social, la necesidad de autodefenderse
como pueblo y el desplazamiento forzado; sin
embargo, Tatiana Huezo no utiliza elementos
visuales que la reflejen, sino que la representa a
través de los eventos y las atmósferas violentas,
como un algo que no se ve, que está ahí, latente y que
lo envuelve todo, al mismo tiempo que se identifica el
origen plenamente en situaciones de conflicto.

Disponible en NETFLIX

https://www.youtube.com/watch?v=Y8WnST8RdfA


PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

¿Qué es? 

Un servicio que, por medio de
convenios previamente
establecidos, permite a las
bibliotecas y/o Centros de
Documentación facilitar en calidad
de préstamo, aquellas fuentes de
información que no se encuentren
en sus respectivas colecciones.

¿Con qué instituciones tenemos
Convenio?

Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG
UNAM) 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en
América Latina, CIDHAL, A. C.
Consejo Nacional de Población CONAPO
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
CONAPRED 
El Colegio de México, COLMEX, A.C. 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.
Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
Facultad de Psicología, UNAM. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
México 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Instituto Electoral Ciudad de México
Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Nacional Electoral 
Museo de la Mujer
UNAM. Escuela Nacional de Trabajo Social.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Iztapalapa 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Xochimilco
Universidad del Claustro de Sor Juana
Universidad Pedagógica Nacional 

¿Cómo solicitar un
préstamo
interbibliotecario?

Verifica que el material a
solicitar no se encuentra en
el CEDOC.
Deberás requisitar el
formato de préstamo que te
será proporcionado.
Una vez autorizado el
préstamo, deberás acudir a
la institución prestataria
con el original y dos copias. 

La institución prestataria
conservará el original y te
entregará los materiales. Una
copia deberás entregarla al
CEDOC y otra conservarla bajo
tu resguardo.

Puedes consultar nuestro catálogo en línea: https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/ 
o bien, acercarte al CEDOC

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/BiBlDrJC/descarga_anexos/convenio.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/BiBlDrJC/descarga_anexos/convenio.pdf
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/

