
 

 

 

El trabajo por la construcción de la paz, en todas sus dimensiones y en todas sus escalas, es un 

trabajo por el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. La paz, desde esta 

perspectiva, es una aspiración y una posibilidad de construir condiciones materiales y simbólicas 

para llevar una vida digna de ser vivida; por la dignificación de todas las formas de vida.  

En consecuencia, la principal amenaza y la mayor expresión de la negación de la paz -entendida 

como la síntesis de la garantía real de los derechos humanos- son las violencias, por el amplio 

espectro de vulneraciones a la dignidad humana que estas implican, derivadas de sus causas, 

dinámicas y consecuencias.  

En el contexto actual -local y global-, las violencias, derivadas de conflictos que por su naturaleza y 

desarrollo no han sido tratados positivamente, son unas de los principales factores en torno a los 

cuales se configuran escenarios de violación de derechos humanos, victimizando principalmente a 

las comunidades más vulneradas y, por lo tanto, profundizando y degradando su permanente 

situación de vulneración.  

El acontecer de acciones colectivas por la paz a “pequeña escala”, está relacionado con el trabajo 

de las propias comunidades que, victimizadas por las violencias, se organizan para apropiar sus 

necesidades cotidianas y emprender alternativas locales con el fin de enfrentar sus adversidades. 

La consigna general de estos procesos, como expresiones de paz, es la defensa de la de la vida, el 

territorio y la dignidad y en ellos emergen iniciativas por la organización, la participación, la 

educación, la salud, la alimentación, los recursos del territorio, los saberes y las tradiciones; que son, 

en su conjunto luchas políticas, culturales, ambientales y económicas. Estas expresiones situadas de 

la construcción de la paz, en general, contribuyen a proteger la vida, a aliviar el impacto del conflicto 

y a la fortalecer la organización comunitaria.  

El espacio de formación que ofrece el Curso de verano en salud, paz y derechos humanos es una 

apuesta disciplinar, ética, política y estética, que problematiza los conflictos y las paces, con énfasis 

en el derecho a la salud, comprendido desde un enfoque amplio y crítico asociado al bienestar, en 

la medida que constituye un derecho determinante para la protección de la vida, que es el centro 

de las acciones colectivas por la paz que se emprenden en los contextos victimizados por la violencia.  



 

La salud, como fenómeno social que depende de la interacción de una multiplicidad de factores 

políticos, económicos, culturales y científicos y que por lo tanto está relacionada con la estructura 

de interacción de los derechos humanos, está en el centro de las acciones de construcción de paz, 

a través de las cuales las comunidades promueven el transito a sociedad sin violencia, resignificando 

y reinventando sus entornos victimizados.   

El Curso en salud, paz y derechos humanos ofrece un recorrido entre teoría, experiencia y práctica 

por la relación entre la salud y la paz; los conflictos, las violencias y su potencial transformador y  las 

formas de concebir y construir la dignidad, el porvenir y el futuro posibles; permitiendo a los 

participantes construir los conocimientos (conceptuales y metodológicos), que complementados 

con la propia formación política, ética y estética que la apuesta epistemológica del curso ofrece, les 

permitirá participar en escenarios de construcción de paz con perspectiva interdisciplinar, 

intercultural, popular, feminista y étnica, en los contextos en los que tienen lugar las acciones 

colectivas por transformación de los conflictos.  

El tiempo que vivimos, quizá más que nunca, demanda generaciones más humanas y empáticas y 

este Curso es un modesto aporte que la Universidad de Antioquia y la Universidad de Gissen ofrecen 

para la formación de esas generaciones.  

 

Enfoque metodológico:  

Como escenario de problematización y creación, en el que se deconstruyen los enfoques y las 

perspectivas tradiciones (rígidas, jerarquizadas y verticales) de la relación de los sujetos de 

conocimiento, con la ciencia y el entorno (local y global), el Curso en salud, paz y derechos humanos, 

está diseñado pedagógicamente para constituirse en un escenario de intercambio horizontal y 

recíproco, en el que la experiencia formativa está basada en la premisa de que la teoría y la práctica, 

hacen parte del mismo proceso.  

El Curso se propone ser un escenario en el que, teorizando sobre la práctica y reconociendo la fuerza 

del pensamiento y la creatividad, se valorice y potencie el conocimiento que todas y todos los 

participantes han construido -en su relación con el mundo de la vida-, en la perspectiva de identificar 

y abordar nuevos desafíos políticos que permitan promover formas de vivir mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo 1 
Pensar la salud desde la paz 

Fechas  8, 9, y 10 de agosto  

Intensidad horaria 24 horas  

Modalidad  Presencial  

 
Introducción  
 
La salud y la paz como derechos humanos fundamentales guardan una estrecha relación que 
involucra además de aspectos conceptuales, las condiciones para su garantía, los aportes de uno 
a otro para su promoción y restablecimiento, el rol del Estado y las comunidades en su 
construcción, todo esto determinado por las particularidades de cada territorio.  
 
El presente módulo pretende favorecer una reflexión sobre la forma como se configura el 
concepto de salud, con énfasis a las dinámicas propias de cada territorio, especialmente de 
aquellos que han  sido afectados por las violencias; la intención es trascender el enfoque morbi-
céntrico (centrado en la enfermedad) que ha sido dominante, y traer otros elementos a la 
discusión sobre los cuales también se construyen los estados saludables, como lo plantea la OMS 
con el enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud, a través del reconocimiento de historias 
de actores comunitarios, en diferentes zonas de la ciudad o del departamento. 
 
Se contará con momentos para la revisión de aspectos teóricos básicos a través de estrategias 
didácticas activas,      actividades prácticas que se desarrollarán con salidas de campo a territorios 
cercanos donde se tendrá la oportunidad de conocer experiencias comunitarias y profundizar en 
dimensiones de la salud como son la salud mental y la soberanía y seguridad alimentaria; y 
fenómenos como el desplazamiento y la migración. Finalmente se contarán con      espacios para 



 

la integración y reflexión que permitan afianzar la experiencia generando aprendizajes 
significativos. 
 
Saúl Franco propone que el verdadero horizonte de la salud es la vida. Por tanto, la invitación en 
este módulo es favorecer las discusiones, y el reconocimiento de experiencias en donde se 
evidencia lo que él llama “la promoción sinérgica de la vida, la salud y la paz”. 
 

Objetivo General Favorecer la reflexión sobre la salud desde una visión integral, en 
el marco de los Determinantes sociales de la salud (DSS), en 
territorios con dinámicas atravesadas por      conflictos.  

Objetivos específicos ● Reflexionar sobre la salud y el derecho a la salud en clave 
de paz. 

● Reconocer la relación entre los conflictos y los 
determinantes sociales de la salud con enfoque territorial. 

● Conocer experiencias desarrolladas por comunidades que 
vivieron o viven en contextos de violencia. 
 

Ejes temáticos Subtemas 

      
El concepto de salud desde 
la paz 

 Salud, derecho a la salud y determinantes sociales de la salud: 
La salud es entendida de múltiples formas que dependen del 
momento histórico, del lugar, las formas de comprender la 
existencia, las formas de relacionarnos con y en los territorios, 
entre otros elementos. Desde la segunda mitad del siglo XX la salud 
dejó de ser pensada como ausencia de la enfermedad, 
actualmente en su conceptualización se comprenden sus 
dimensiones individual y colectiva, los aspectos físico, mental, 
social, espiritual y ambiental. Esta comprensión amplia ha sido 
reafirmada por el modelo de determinantes sociales de la salud, 
entendidos como las condiciones en que las personas nacen, 
crecen, trabajan y mueren, y las inequidades evitables que 
determinan la forma en que las personas enferman y mueren.  
La salud es considerada a nivel internacional como un derecho 
humano fundamental. En Colombia, la categoría de derecho 
fundamental ha transitado diversas luchas sociales y para su 
garantía se requiere de la gestión de los determinantes sociales y 
de los sistemas de salud, ambos en relación sinérgica con los 
derechos humanos y la paz.  
La salud y la paz se relacionan de muchas formas, por lo que pensar 
cómo se entiende la salud en clave de paz permite reflexionar 
diferentes experiencias desde una mirada amplia en las 
particularidades propias de cada territorial. 
           

 
 

Desplazamiento y migración forzada: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos desafíos en el 
marco de los conflictos con 
los determinantes sociales 
de la salud  
 
 
      
      
 

Siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más 
recurrente del conflicto armado en Colombia (9.523.811, según 
datos del RUV al 22 de enero de 2023)1, se hace necesario 
reflexionar sobre cómo impacta este, de forma directa en las 
dinámicas cotidianas de las personas en los territorios y por tanto 
en aquellos elementos que se entretejen para la configuración de 
estados de buen vivir. Es por esto que se hace necesario abrir 
espacios de reflexión en el que se discuta sobre cómo los procesos 
de migración forzada y desplazamiento generan aumento en las 
inequidades sociales, con la afectación de salud de los sujetos y las 
comunidades que estos configuran. 
 

Seguridad y Soberanía alimentaria, una relación entre la tierra, 
los otros y la salud 
 
En Colombia, el principal hecho victimizante es el desplazamiento 
forzado, esto sumado a las dinámicas propias del conflicto armado 
en el país que durante varias décadas se centró en zonas rurales, 
deja como unos de los principales afectados a las comunidades 
campesinas y la pérdida de la tierra y la posibilidad de trabajarla 
como consecuencia, afectando directamente la seguridad y la 
soberanía alimentaria.  
Esta realidad nos brinda elementos para analizar este 
determinante social desde una perspectiva diferente, pues no se 
trata solo del derecho a la alimentación (seguridad alimentaria), 
sino también de las decisiones que los campesinos toman sobre lo 
que se cultiva, cómo se conservan los saberes ancestrales, las 
semillas, y alrededor de esto, cómo se entretejen dinámicas 
sociales en pro del buen vivir en los territorios. 
 

 Salud Mental:       
 
El conflicto armado en Colombia y las diferentes violencias tienen 
entre las principales consecuencias la afectación de la salud mental 
de la población en general y con un nivel de afectación mayor y 
particularidades para las comunidades que habitan los territorios 
que han sido epicentro de estos hechos victimizante.  
 
Al mismo tiempo la salud mental determina cómo las personas y 
comunidades enfrentan las violencias y construyen paz, a partir de 
múltiples herramientas entre ellas, la construcción de memoria, el 
arte, la configuración de tejidos sociales, las cuales favorecen las 
transformaciones.  
 

                                                           
1 Ampliar información en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394


 

Estrategias comunitarias 
para abordar los desafíos 
en salud en territorios 
atravesados por las 
violencias  
 
 

Atención Primaria en Salud  
 
La Atención Primaria en Salud (APS) es una estrategia propuesta 
hace más de cuatro décadas como una vía para alcanzar la garantía 
de derecho fundamental a la salud y abordar las inequidades. Parte 
de una mirada amplia de la salud y proponen modelos que 
reconocen la importancia de la participación social y comunitaria, 
la intersectorialidad e interdisciplinariedad y la reorientación de la 
prestación de los servicios de salud, por lo que se recomienda que 
la APS sea la base de los sistemas de salud. Los valores, principios 
y elementos que propone la OPS en la Renovación de esta 
estrategia, ofrecen un marco que además de permitir la reflexión 
sobre salud y paz, posibilitan encontrar los caminos para su 
desarrollo. 

 



 

Módulo 2 
Conflictos y paces: un acercamiento para tejer la paz en el día a día 

Fechas  11, 12 y 14 de agosto  

Intensidad horaria 24 horas  

Modalidad  Presencial  

 

Introducción 

 

Desde una perspectiva multidimensional, la teoría y la práctica han demostrado cómo la 

diversidad de conflictos sociales, políticos y económicos han afectado el tejido social y el goce 

efectivo de los derechos humanos en amplios sectores rurales y urbanos de la población 

colombiana. A esto se agrega la intensidad de un conflicto social y armado (1964- presente) que 

ha victimizado a millones de colombianos y colombianas, especialmente de poblaciones 

campesinas, indígenas, afrodescendientes y personas LGBTIQ+.  

 

En ese sentido, el abordaje epistemológico y empírico alrededor de los conflictos debe hacer 

explícito los alcances de sus múltiples expresiones, variaciones, continuidades, 

discontinuidades y representaciones. Para ello, este módulo se propone analizar el potencial 

transformador de los conflictos desde una perspectiva positiva de cooperación, reconocimiento 

y empoderamiento (París, 2005). Comprendiendo que las situaciones conflictivas se pueden 

transformar en situaciones de aprendizaje orientadas a promover escenarios de reconciliación 

y reconstrucción de las relaciones humanas.   

 

Acercarse a la transformación positiva de los conflictos en contextos específicos, permite 

dinamizar las reflexiones en torno a la construcción paz, los derechos humanos, la 

reconciliación, la mediación y la justicia restaurativa, permitiendo transformar positivamente 

ciertos entornos sociales, comunitarios y escolares. En específico, en relación con el área de 

profundización del Curso, una comprensión amplia y crítica de los conflictos y las paces, permite 

potencial las acciones tendientes a restablecer y construir las condiciones para el cumplimiento 

pleno del  derecho a la salud -desde el enfoque propuesto-, como parte integral de los procesos 

de construcción de paz.  

 

 



 

Objetivo General 

 

 

 

Comprender y analizar, desde los conceptos y la práctica, la 

diversidad de las paces y conflictos, su incidencia en los derechos 

humanos y las perspectivas positivas de su transformación en 

relación con las dinámicas de construcción de paz, reconciliación 

y memoria histórica en el contexto colombiano.  

Objetivos específicos  

• Abordar los modelos de análisis críticos sobre las paces y los 

conflictos, comprendiendo la naturaleza de la paz en su 

dimensión epistemológica y las múltiples expresiones, 

variaciones, continuidades, discontinuidades y 

representaciones asociadas a los conflictos.   

 

• Analizar y comprender la perspectiva metodológica de 

transformación positiva de los conflictos, desde un enfoque 

de derechos humanos y reconciliación, abarcando, según 

planteamiento de J.P. Lederach (1992), el problema, el 

proceso y las personas.   

 

• Socializar experiencias comunitarias y regionales de 

prácticas relacionadas con la transformación positiva de los 

conflictos. Identificando las fortalezas organizacionales y las 

experiencias de aprendizaje, así como la reconstrucción de 

las relaciones humanas y la superación de las tensiones por 

medios pacíficos.  

  

Ejes temáticos Subtemas 

El origen de los conflictos 

 

Taxonomía conceptual: aspectos teórico-conceptuales 

asociados al origen social, político y económico de los conflictos.   

 

Múltiples miradas de la violencia: abordaje de la trayectoria y 

evolución de la violencia social y política en Colombia desde 

1964 hasta el presente.  

 

Potencial transformador de los conflictos: reconocimiento de la 

metodología de transformación positiva de los conflictos en 

experiencias locales y comunitarias.  

 

 

 

 

Justicia, paz y convivencia: acercamiento histórico a los 

procesos de paz negociada, paz territorial y paz local, así como a 



 

 

 

 

 

Proyección del carácter 

positivo y transformador de 

los conflictos.  

 

la naturaleza de los acuerdos de paz y sus variables de 

implementación. 

 

Mediación y justicia restaurativa: reconocimiento de los 

modelos de mediación, fórmulas de justicia co-construida y 

resolución alternativa de conflictos en el contexto colombiano.    

 

Formación política y organización social. exploración del papel 

de las organizaciones sociales y población en proceso de 

reincorporación en la transformación positiva de los conflictos y 

la creación de espacios de reconciliación. 

  

Educación y cultura de paz: cátedra para la paz y comprensión 

de las paces en el entorno escolar. 

La experiencia local  

 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la Reconciliación: identificación de las diversas comisiones de 

la verdad o similares en el marco del conflicto armado 

colombiano. Taller de la memoria y la reconciliación.   

 

Procesos de reincorporación: acercamiento teórico y práctico al 

proceso de reintegración a la comunidad de los exintegrantes de 

las FARC en los Antiguos Espacios de Reincorporación y 

Normalización (AETCR) y Nuevas Áreas de Reincorporación 

(NAR) en Antioquia. Contrastando las dinámicas de 

reincorporación comunitaria en contextos rurales y urbanos.  

 

Experiencias del movimiento social por la paz en Antioquia. 

Madres de la Candelaria y recorrido por la Universidad de 

Antioquia.   



 

Módulo 3 
Diversidades, disidencias y buenos vivires en la salud y la construcción de 

paz en Colombia. 
Fechas  15, 16, y 17 de agosto 

Intensidad horaria 24 horas 

Modalidad  Presencial 

Introducción  

Los conflictos históricos del país, dentro de ellos, el conflicto armado reciente, han sido 
producto de la imbricación de una multiplicidad conflictividades que han afectado de manera 
general los derechos humanos de la ciudadanía en el país. Dentro del conjunto de 
aproximaciones que buscan explicar este fenómeno, han primado aquellas que se enfocan en 
aspectos tales como la desigualdad en el acceso a la tierra, la ineficacia estatal, la exclusión 
política y la sublevación armada. Reconociendo la importancia de estos asuntos, distintos 
sectores sociales como las mujeres y feministas, los pueblos originarios y ancestrales, los 
pueblos afro, raízales y palenqueros o las personas LGBTIQ+, por poner algunos ejemplos, han 
construido otras epistemologías que vinculando estos temas también proponen otras 
coordenadas para pensar el conflicto, los caminos a la paz, el bienestar común y el buen vivir. 

Esta diversidad de sujetos políticos, han desarrollado un conjunto de epistemologías que 
llaman la atención sobre otros aspectos que es necesario comprender a la hora de pensar los 
conflictos; la violencia contra los cuerpos, sus relaciones de interdependencia, sus ecosistemas 
y la vida en común. Algunas de estas han planteado el vínculo existente en la reproducción de 
ciertas violencias y conflictos con la matriz colonial de poder (que vincula la colonialidad del 
poder, del ser, del saber y de la naturaleza).  

De tal manera, la construcción del otro como alteridad a aniquilar o someter y el uso de la 
violencia para estos fines, ha marcado y perseguido los cuerpos y los pensamientos de sujetos, 
comunidades y pueblos que se expresan como distintos y diversos a los cánones impuestos. 
Frente a este escenario, las diversidades sociales y culturales se expresan como una potencia 
que reta la homogenización del pensamiento y de los caminos para afrontar los problemas de 
nuestras sociedades, proponiendo concepciones de buen vivir en el que se representan 
horizontes de vida buena, sabrosa, alegre, digna y en las que se señalan caminos colectivos, 
comunitarios, solidarios y sororos en los que se gestan otros relacionamientos entre los seres 
humanos, con otras formas de vida y con la Madre Tierra, permitiéndonos así afrontar la crisis 
civilizatoria proponiendo un tránsito hacia formas otras de humanidad. 
Dentro de todo este conjunto de perspectivas, el módulo enfatiza en dos de ellas. La de los 
pueblos ancestrales, su vinculación con la crítica decolonial, la interculturalidad y sus 
concepciones de buen vivir; y la de las disidencias sexuales y de género desde una perspectiva 
transfeminista e interseccional en la que se abordan las relaciones entre la violencia, los sistemas 



 

sexo género y la cisheteronormatividad y sus miradas críticas en torno a la emancipación de los 
cuerpos como concepción de vida digna. 

 

Objetivo General  
Proponer discusiones otras en torno a los conflictos, la salud y la 
paz a partir del reconocimiento de las características, sentidos y 
luchas de las disidencias sexuales y de género y de las 
representaciones y prácticas de los Buenos Vivires (Buen vivir, vivir 
bien, vivir sabroso, vida digna) en contextos sociales, comunitarios 
y culturales colombianos. 

Objetivos específicos 
• Comprender las trayectorias históricas, los sentidos, los 

conocimientos, los horizontes políticos y los valores en 

torno a los conflictos, la salud y la paz a partir de las 

epistemologías propias de las disidencias sexuales y de 

género y de las nociones y apuestas por los buenos 

vivires. 

● Explicitar afectaciones colectivas e individuales a la salud, 

la paz y la convivencia relacionadas con la 

subalternización, la exclusión, la invisibilización y la 

deshumanización tanto de las diversidades y disidencias 

sexuales y de género, como de las prácticas y las 

representaciones sobre los buenos vivires en contextos 

rurales y urbanos.  

• Reconocer experiencias de resistencia y re-existencia a las 
dinámicas de la violencia y de la conflictividad armada 
construidas desde apuestas diversas y disidentes a la 
matriz colonial de poder tanto en sus dimensiones 
epistémicas, ontológicas y axiológicas.  

Ejes temáticos Subtemas 

Orígenes, sentidos, 

conocimientos, apuestas y 

valores ligados tanto a las 

diversidades y disidencias 

sexuales y de género como 

a los buenos vivires  

 
Acercamiento histórico-conceptual a las diversidades y 
disidencias sexuales y de género, así como a comprensiones 
diversas sobre los Buenos Vivires. 
Reconocimiento de particularidades, tendencias y contextos 
urbano/rurales en Colombia, tanto sobre diversidades y 
disidencias sexuales y de género, como sobre prácticas y 
representaciones relacionadas con los Buenos Vivires como 
apuestas de paz.   
 

Afectaciones colectivas e 

individuales a la salud, la 

paz y la convivencia 

Patriarcado, cisheteronormatividad, racismo, colonialidad y 
capitalismo en el conflicto armado colombiano. 



 

 

relacionadas con la 

subalternización, la 

exclusión, la 

invisibilización y la 

deshumanización 

Impactos y afectaciones a la diversidad social y cultural del país. 

Interseccionalidad, interculturalidad y enfoques diferenciales en 
la lectura de la conflictividad, la salud y la paz en Colombia. 
 

Experiencias organizativas 
de resistencia y re-
existencia a la guerra desde 
apuestas diversas y 
disidentes tanto sexo-
genéricamente como 
culturalmente. 

 

 
Acercamiento y reconocimiento de experiencias concretas en las 
cuales se resiste y se re-existe a la violencia y las dinámicas de la 
guerra desde la diversidad, la disidencia sexual y las luchas por los 
buenos vivires.  
Diversidad, disidencia y construcción de paz desde los sectores 
sociales LGBTIQ+ en Colombia: el caso de Casa Diversa en 
Medellín y de Eco de Tambó en Urabá. 
La guerra, la negociación y la apuesta por la paz del Movimiento 
Armado Quintín Lame (MAQL): experiencias de ex-combatientes 
de esta guerrilla indígena sobre la salud, los derechos humanos y 
los buenos vivires. 


