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Z�ÝçÃ�Ä

Los líderes indígenas son actores fundamenta-

les para la supervivencia de los pueblos indíge-

nas colombianos, los cuales se encuentran en 

riesgo de exterminio físico y cultural debido al 

FRQÁLFWR� DUPDGR� \� VXV� IDFWRUHV� FRQH[RV�� (VWH�
artículo hace un análisis crítico de la adopción e 

implementación del enfoque diferencial étnico 

HQ� OD�SURWHFFLyQ�GH� OtGHUHV� LQGtJHQDV��(VSHFtÀ-

camente, se analiza el Programa de Protección 

para líderes a cargo de la Unidad Nacional de 

3URWHFFLyQ�GHO�0LQLVWHULR�GHO� ,QWHULRU��6H�GLVFX-

ten los dilemas de la protección de líderes indí-

JHQDV�HQ�FXDQWR�WDOHV��HQ�WRGD�VX�HVSHFLÀFLGDG�
\�QR� FRPR�FXDOTXLHU� FLXGDGDQR��6H�SUHVHQWDQ�

*  Cómo citar este artículo: Rubiano Galvis, S. (Diciembre, 2013). ¿Más allá de los escoltas y los chamanes? Enfoque diferencial y protección de líderes 
LQGtJHQDV�HQ�PHGLR�GHO�FRQÀLFWR�DUPDGR��Revista de Derecho Público, 31.

** Abogado y candidato a maestría en Geografía de la Universidad de los Andes. Coordinador del Grupo de Derecho de Interés Público (gdip) e investiga-
dor del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (cijus) de la Universidad de los Andes en temas de derecho ambiental, derechos humanos, territorio y 
derechos étnicos. Profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Correo: s.rubiano31@uniandes.edu.co.

��ÝãÙ��ã

Indigenous leaders are key players for the survi-

val of the indigenous peoples of Colombia, who 

are at risk of physical and cultural extermination 

GXH�WR�WKH�DUPHG�FRQÁLFW�DQG�LWV�UHODWHG�IDFWRUV��
This paper critically analyzes the adoption and 

implementation of differential ethnic approach 

LQ�WKH�SURWHFWLRQ�RI�LQGLJHQRXV�OHDGHUV��7KH�SUR-

tection program for human rights defenders –

including indigenous leaders– in charge of the 

National Protection Unit of the Ministry of Inte-

ULRU�LV�DQDO\]HG�LQ�GHSWK��'LOHPPDV�RI�SURWHFWLQJ�
LQGLJHQRXV�OHDGHUV�DV�VXFK��LQ�DOO�LWV�VSHFLÀFLW\�
DQG� QRW� DV� DQ\� FLWL]HQV�� DUH� DOVR� VWXGLHG�� 7KH�
paper ends with some conclusions and recom-

͎DĄƐ�ĂůůĄ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐĐŽůƚĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŚĂŵĂŶĞƐ͍���
�ŶĨŽƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů�Ǉ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůşĚĞƌĞƐ���
ŝŶĚşŐĞŶĂƐ�ĞŶ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞů�ĐŽŶŇŝĐƚŽ�ĂƌŵĂĚŽ*
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algunas conclusiones sobre los retos para hacer 

una inclusión real y efectiva del enfoque diferen-

cial étnico en la protección de líderes indígenas

W�½��Ù�Ý� �½�ò�͗� líderes indígenas, defensores 

de derechos humanos, protección de líderes, 

FRQÁLFWR� DUPDGR�� SXHEORV� LQGtJHQDV�� WHUULWRULR��
HQIRTXH�GLIHUHQFLDO��JDUDQWtDV�GH�QR�UHSHWLFLyQ�

mendations aiming an effective inclusion of a 

differential ethnic approach in protecting indige-

QRXV�OHDGHUV�

<�ù�óÊÙ�Ý͗ human rights defenders, indigenous 

OHDGHUV�� SURWHFWLRQ�� DUPHG� FRQÁLFW�� LQGLJHQRXV�
peoples, territory, differential approach, guaran-

WHHV�RI�QRQ�UHSHWLWLRQ�
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,QWURGXFFLyQ�²�,��(/�(1)248(�',)(5(1&,$/�<�/$�3527(&&,Ð1�'(�'()(1625(6�'(�'(5(&+26�+8-

0$126�,1'Ì*(1$6�²�A. La igualdad y el trato diferenciado a grupos vulnerables como fundamento 

del enfoque diferencial – B. El enfoque diferencial en la jurisprudencia constitucional – C. La incor-

poración del enfoque diferencial étnico en las políticas públicas – ,,��¢48,e1�(6�&203(7(17(�3$5$�
$'237$5�0(','$6�'(�3527(&&,Ð1"�²�A. Institucionalidad vigente: antecedentes y estructura – ���
'H�OD�/H\�����GH������DO�'HFUHWR������GH������²����(O�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO�pWQLFR�HQ�OD�UHJXODFLyQ�
HQWUH������\������²����(O�'HFUHWR������GH������\�OD�8QLGDG�1DFLRQDO�GH�3URWHFFLyQ�²����(QIRTXH�
diferencial étnico en la regulación actual – B. Cuestionamientos a la institucionalidad: la especial 

vulnerabilidad, y autonomía, de los pueblos indígenas – ���¢'HEHQ�ORV�OtGHUHV�LQGtJHQDV�WHQHU�SULRUL-
GDG�HQ�HO�DFFHVR�D�ODV�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ"�²���¢4Xp�DXWRULGDGHV�ORFDOHV�GHEHQ�SDUWLFLSDU�HQ�OD�
FDOLÀFDFLyQ�GH�ORV�ULHVJRV"�²�,,,��¢48e�0(','$6�621�$'(&8$'$6�3$5$�/26�/Ì'(5(6�,1'Ì*(1$6"�
– A. Descripción de las medidas vigentes – B. Problemáticas en torno a medidas concretas – ���
¢4Xp�PHGLGDV�FRQFUHWDV� WRPDU�FXDQGR� OD�RUGHQ�YLHQH�GHO�6LVWHPD� ,QWHUDPHULFDQR�GH�'HUHFKRV�
+XPDQRV�R�GH�OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO"�²����¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�DGRSWDU�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ�FX\R�
FRQWHQLGR�UHVSRQGD�D�XQ�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO"�²�,9��&21&/86,21(6�²�%LEOLRJUDItD��
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Los pueblos indígenas de Colombia están en 

ULHVJR�GH�H[WHUPLQLR�ItVLFR�\�FXOWXUDO��(VWR�HV�DOJR�
TXH�KD�FRQVWDWDGR�\�DÀUPDGR�OD�&RUWH�&RQVWLWX-

FLRQDO� HQ� HO� $XWR� ���� GH������� H[SHGLGR� FRQ�
base en visitas de campo y miles de folios apor-

WDGRV�SRU�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�LQGtJHQDV��$GHPiV�
de la presión sobre todos los pueblos, la Corte 

constató que factores estructurales como la ex-

clusión y la discriminación, los megaproyectos 

de extracción e infraestructura sobre sus terri-

WRULRV� \� HO� FRQÁLFWR� DUPDGR� LQWHUQR� DPHQD]DQ�
de forma urgente la supervivencia de al menos 

���SXHEORV��$VLPLVPR��GH�DFXHUGR�FRQ�LQIRUPD-

FLyQ�UHFRSLODGD�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�1DFLRQDO�,Q-

dígena de Colombia (onic���GH� ORV�����SXHEORV�
LQGtJHQDV�TXH�YLYHQ�HQ�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�����
están en riesgo de exterminio inmediato, ya que 

FXHQWDQ� FRQ�XQD�SREODFLyQ�GH�PHQRV�GH�����
SHUVRQDV��'H�HVWRV�����WLHQHQ�XQD�SREODFLyQ�LQ-

IHULRU�D�����SHUVRQDV��\����HVWiQ�FRQIRUPDGRV�
SRU�PHQRV�GH�����LQGLYLGXRV��(VWD�IUDJLOLGDG�GH-

PRJUiÀFD��DXQDGD�D�RWURV�SURFHVRV�FRPSOHMRV�
como la pobreza, la discriminación y el abando-

no institucional, los sitúa en un grave riesgo de 

extinción física y cultural (onic,�������

(O�FRQÁLFWR�DUPDGR��HQ�WRGD�VX�FRPSOHMLGDG��HV�
protagonista tanto del exterminio de los pueblos 

más frágiles como de los permanentes golpes a 

ORV�PiV� IXHUWHV�1 La Corte Constitucional tam-

bién ha dado cuenta de este proceso en el mis-

1 Esto ha sido también constatado por James Anaya, el Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales de los indígenas, quien en su informe sobre su visita a Colombia 
HQ������D¿UPy�TXH�³OD�VLWXDFLyQ�GH�ORV�LQGtJHQDV�HQ�&RORPELD�HV�JUD-
ve, crítica y preocupante”. El Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de Naciones Unidas (2011) también ha advertido el grave 
riesgo de exterminio físico y cultural de los indígenas colombianos. 

PR� $XWR� ����� TXH� IXH� H[SHGLGR� SUHFLVDPHQWH�
para proteger a los pueblos en el contexto del 

desplazamiento y otros impactos masivos cau-

VDGRV� SRU� HO� FRQÁLFWR�� 6HJ~Q� OR� DUJXPHQWD� HQ�
dicha decisión, múltiples procesos bélicos ame-

nazan la supervivencia de los indígenas, tales 

como señalamientos, amenazas, homicidios, 

enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos 

DUPDGRV�LOHJDOHV�HQ�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV��FRQÀ-

namientos, hurtos y controles sobre alimentos y 

mercancías pertenecientes a las comunidades, 

HQWUH�RWURV��3HUR�KD\�XQD�PDQLIHVWDFLyQ�GHO�FRQ-

ÁLFWR�TXH�WLHQH�XQD�PDJQLWXG�HVSHFLDO�\�TXH�VX-

pone una afectación muy profunda sobre las es-

tructuras colectivas de los pueblos indígenas: la 

YLROHQFLD�FRQWUD�VXV�OtGHUHV��(Q�&RORPELD��XQ�GH-

fensor de derechos humanos es asesinado cada 

VHPDQD� �3URJUDPD� 6RPRV� 'HIHQVRUHV�� �������
lo cual es particularmente grave cuando se tra-

WD�GH�XQ�GHIHQVRU�LQGtJHQD��(QWUH������\������
IXHURQ�DVHVLQDGRV�������LQGtJHQDV��PXFKRV�GH�
HOORV�OtGHUHV��HQ�HO�PLVPR�SHUtRGR�����LQGtJHQDV�
IXHURQ�GHVDSDUHFLGRV������IXHURQ�KHULGRV�\�����
IXHURQ�DPHQD]DGRV��9LOOD�\�+RXJKWRQ��������S��
�����(Q�XQ�SHUtRGR�PiV�UHFLHQWH�������\��������
\� FRPR� UHVXOWDGR�GHO� FRQÁLFWR� FRQWHPSRUiQHR��
IXHURQ�DVHVLQDGRV�������LQGtJHQDV��onic���������
1R�KD\�GDWRV�FRQVROLGDGRV�HQ�OR�TXH�VH�UHÀHUH�
D�OtGHUHV�HVSHFtÀFDPHQWH��SHUR�VHJ~Q�OD�&RQVH-

MHUtD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH� OD�onic, solo en 

����� IXHURQ� DVHVLQDGRV����� OtGHUHV�� HQ������
IXHURQ�DVHVLQDGRV����LQGtJHQDV�����GH�HOORV� Ot-
GHUHV��%%&��������2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�
GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD� ORV�'HUHFKRV�+X-

manos –oacnudh��������� 

2  Estos datos no dan cuenta de otros aspectos de la afectación de los 
derechos de los líderes, como son las amenazas, las retenciones y se-
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(Q� FDGD� SXHEOR� ORV� OtGHUHV� LQGtJHQDV� VRQ� ODV�
cabezas visibles de la organización política, y a 

menudo son también autoridades tradicionales 

que guían procesos colectivos relacionados con 

las creencias sobre la forma como se deben de-

sarrollar las relaciones sociales entre los miem-

bros, y las relaciones físicas y espirituales con 

HO�WHUULWRULR��3RU�HOOR��HO�WUDEDMR�GH�ORV�OtGHUHV�HV�
de vital importancia para la supervivencia físi-

ca y cultural de sus pueblos, pues mantiene su 

cohesión, reproduce sus tradiciones y le otorga 

VHQWLGR�DO�JUXSR��$Vt��HO�DVHVLQDWR�GH�XQ�OtGHU�LQ-

dígena implica una afectación grave y profunda 

en la estructura colectiva de un pueblo indíge-

na, y va más allá de la pérdida de un líder políti-

FR��FXHVWLyQ�GH�SRU�Vt�JUDYH��(Q�RWUDV�SDODEUDV��
cuando de indígenas se trata, matar a un líder 

HV�KHULU�JUDYHPHQWH�D�XQ�SXHEOR�HQWHUR��'H�DKt�
TXH� OD� 5HODWRUtD� (VSHFLDO� GH� 1DFLRQHV� 8QLGDV�
sobre la situación de los defensores de los dere-

FKRV�KXPDQRV���������HQ�HO�LQIRUPH�TXH�VREUH�
su misión a Colombia rindió la relatora Marga-

UHW�6HNDJJ\D�KD\D�VHxDODGR�TXH�´ORV�GLULJHQWHV�
indígenas se han convertido en el grupo más 

vulnerable de defensores de los derechos hu-

PDQRV�GHELGR�D�TXH�ORV�FRQÁLFWRV�LQWHUQRV�KDQ�
DOFDQ]DGR�ODV�]RQDV�HQ�TXH�YLYHQµ��

(VWD� VLWXDFLyQ� WLHQH�XQD�HVSHFLDO� JUDYHGDG�HQ�
HO�SUHVHQWH�FRQWH[WR�GH�´MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO�VLQ�

cuestros, los desplazamientos y las limitaciones al movimiento a través 
de retenes y requisas.

3  Esta vulnerabilidad persiste hoy en día, de acuerdo con el informe 
que esta misma Relatoría presentó al Consejo de Derechos Huma-
nos en diciembre de 2011. Asimismo, el informe de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (2011) sobre la situación de los 
defensores de derechos humanos en América Latina también resalta 
la vulnerabilidad creciente de los líderes indígenas en Colombia.

WUDQVLFLyQµ��8SULPQ\��6DIIRQ��%RWHUR�\�5HVWUHSR��
�������HQ�HO�FXDO�&RORPELD�DSOLFD�PHFDQLVPRV�
GH�MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO�³YHUGDG��MXVWLFLD�\�UHSD-

UDFLyQ³�FXDQGR�D~Q�SHUVLVWH�HO�FRQÁLFWR�DUPD-

GR��/D�SURWHFFLyQ�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV��XEL-
FDGRV�PXFKRV�HQ�WHUULWRULRV�TXH�VRQ�REMHWR�GH�
GLVSXWD�GH�ORV�DFWRUHV�GHO�FRQÁLFWR��HV�XQ�WHPD�
central para hacer realidad las promesas de la 

MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO�HQ�HVSHFLDO�GH�OD�/H\�GH�9tF-

WLPDV��/H\������GH�������\�GHO�'HFUHWR�/H\�HV-

pecial de reparaciones para pueblos indígenas 

�����GH�������6LQ�SURWHFFLyQ�GH�ORV�SXHEORV�QR�
KD\�'HFUHWR�GH�UHSDUDFLRQHV��VLQ�SURWHFFLyQ�GH�
ORV�OtGHUHV�QR�KD\�SURWHFFLyQ�GH�ORV�SXHEORV�

La pregunta que anima este artículo es enton-

FHV�� ¢FyPR�GHEH�HO� JRELHUQR�SURWHJHU� D� ORV� Ot-
GHUHV"� /RV� HVIXHU]RV� GH� SURWHFFLyQ� HQIUHQWDQ�
dilemas serios causados tanto por la ubicación 

física de los territorios indígenas, a menudo en 

]RQDV�GH�FRQÁLFWR�DSDUWDGDV�GH�ODV�VHGHV�GH�JR-

ELHUQR��FRPR�SRU�OD�HVSHFLÀFLGDG�GH�ODV�GLYHUVDV�
FXOWXUDV��(VWDV�GLÀFXOWDGHV�VH�SXHGHQ�RUJDQL]DU�
HQ� WRUQR�D�GRV�JUDQGHV�SUHJXQWDV��/D�SULPHUD�
HV��¢TXLpQ�GHEH�GHFLGLU�FXiOHV�VRQ�ODV�PHGLGDV�
\�D�TXLpQ�GDUODV"�(VWD�HV�XQD� LQWHUURJDQWH� LP-

portante, dada la autonomía de los pueblos indí-

genas reconocida en numerosas disposiciones 

OHJDOHV��$Vt�SRU�HMHPSOR��FXDQGR�VH�WUDWD�GH�OD�
seguridad de los pueblos es claro que las medi-

das deben ser consultadas con la comunidad, 

pero no lo es tanto cuando se trata de la seguri-

GDG�GH�VXV�OtGHUHV��7DPELpQ�HV�UHOHYDQWH�FRQVL-
GHUDQGR�OD�GLÀFXOWDG�TXH�WLHQHQ�ORV�RUJDQLVPRV�
GHO�(VWDGR�SDUD�FRQRFHU�OD�VLWXDFLyQ�GH�VHJXUL-
GDG�HQ�ORV�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV��
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/D�VHJXQGD�SUHJXQWD�HV��¢FXiO�GHEH�VHU�HO�FRQ-

WHQLGR�GH� ODV�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ"�5HVSRQ-

derla también es complicado teniendo en cuen-

WD�OD�GLÀFXOWDG�SDUD�DSOLFDU�PHGLGDV�HVWiQGDUHV�
como guardaespaldas y chalecos antibalas en 

ORV�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV��\�GDGD�OD�HVSHFLÀFLGDG�
FXOWXUDO� GHO� SURWHJLGR�� $Vt� SRU� HMHPSOR�� ORV� HV-

coltas pueden generar el rechazo de la comuni-

dad hacia el líder, obstaculizar la realización de 

eventos políticos y religiosos y crear disonancias 

FXOWXUDOHV�HQ�FRPXQLGDGHV�FRQ�FXOWXUDV�OHMDQDV�
DO�XVR�GH�DUPDV��6L�ODV�GHFLVLRQHV�VREUH�HO�FRQ-

tenido de las medidas fueran autónomas quizá 

VH� DGDSWDUtDQ�PHMRU� D� OD� FXOWXUD� \� DO� WHUUHQR��
$� HVWR� VH� RSRQH� HO� DUJXPHQWR� TXH� FXDQGR� VH�
comete un asesinato la responsabilidad de la 

seguridad recae en últimas, y de forma exclu-

siva, sobre el gobierno mismo, y que ello limita 

la autonomía indígena en la toma de decisiones 

VREUH�VHJXULGDG�

(VWH� WH[WR�VH�HQIUHQWD�D� ORV�GLOHPDV�GH� OD�SUR-

tección de líderes indígenas en cuanto tales, en 

WRGD�VX�HVSHFLÀFLGDG�\�QR�FRPR�FXDOTXLHU�FLXGD-

GDQR��(Q�HIHFWR��&RORPELD�\D�WLHQH�FLHUWD�H[SH-

riencia, por lo general fallida, con la protección 

de líderes indígenas frente a las amenazas que 

VXUJHQ�GH�DFWRUHV�DUPDGRV��<�XQR�GH�ORV�SULQFL-
pales problemas que deben enfrentar los líde-

res indígenas en riesgo es que los programas 

de protección que el gobierno ha dispuesto para 

ellos no han sido sensibles a sus necesidades, 

a sus contextos y a sus diferencias sociocultura-

OHV��(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV�ORV�OtGHUHV�DPSDUDGRV�
por los programas de protección reciben medi-

das sin enfoque diferencial étnico que a veces 

no solo no los protegen, sino que los hacen más 

YXOQHUDEOHV��*DUDQWL]DU�OD�YLGD�\�OD�LQWHJULGDG�GH�
líderes indígenas a través de medidas con en-

IRTXH�GLIHUHQFLDO�HV�XQ� LPSHUDWLYR� MXUtGLFR�TXH�
FREUD�HVSHFLDO�VHQWLGR�HQ�FRQWH[WRV�GH�MXVWLFLD�
transicional como el actual, en los que es nece-

sario asegurar la reparación y la protección de 

ODV�YtFWLPDV�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR��

(O� SURSyVLWR� GHO� DUWtFXOR� HV� KDFHU� XQ� DQiOLVLV�
crítico de la adopción e implementación del 

enfoque diferencial étnico en la protección de 

OtGHUHV�LQGtJHQDV��HVSHFtÀFDPHQWH�VREUH�HO�3UR-

grama de Protección para líderes a cargo de la 

Unidad Nacional de Protección del Ministerio 

GHO� ,QWHULRU�� (O� DQiOLVLV� VH� KDFH� D� SDUWLU� GH� ORV�
textos legales, y de su práctica en versiones de 

siete líderes indígenas� y dos funcionarios gu-

EHUQDPHQWDOHV�HQWUHYLVWDGRV�FRQ�HVWH�ÀQ��DGH-

más de una revisión de prensa y de informes de 

GHUHFKRV�KXPDQRV�SHUWLQHQWHV�� (O� DUWtFXOR� WLH-

QH� FXDWUR� VHFFLRQHV�� (Q� OD� SULPHUD� VH� GLVFXWH�
el contenido y alcance del concepto de enfoque 

GLIHUHQFLDO� �,��� (Q� OD� VHJXQGD� VH� SUHVHQWD� XQD�
descripción general de las competencias en ma-

teria de protección a líderes indígenas y se dis-

cuten las implicaciones del enfoque diferencial 

pWQLFR�SDUD�HVDV�FRPSHWHQFLDV��,,���(Q�OD�WHUFHUD�
se muestran las discusiones que existen entre 

HO�*RELHUQR�\� ORV� OtGHUHV� LQGtJHQDV�HQ� WRUQR�DO�
contenido mismo de las medidas de protección, 

en puntos tales como el acceso a estas, el pro-

4  La inclusión de un enfoque diferencial étnico en la protección de lí-
deres también ha sido recomendada por la Relatora Especial sobre 
la situación de los defensores de los derechos humanos (2009) en su 
informe de misión a Colombia en 2009.

5  Algunos líderes entrevistados solicitaron no ser citados con nombre 
propio por razones de seguridad.
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ceso de evaluación de riesgo para acceder a 

HOODV�\�HO�FRQWHQLGR�GH�ODV�PHGLGDV�FRPR�WDO��,,,���
)LQDOPHQWH�VH�SUHVHQWDQ�DOJXQDV�FRQFOXVLRQHV�
sobre los retos para hacer una inclusión real y 

efectiva del enfoque diferencial étnico en la pro-

WHFFLyQ�GH�OtGHUHV�LQGtJHQDV��,9��

/͘��>��E&KYh���/&�Z�E�/�>�z�>��
WZKd���/ME������&�E^KZ�^�����

���Z��,K^�,hD�EK^�/E�1'�E�^

Las discusiones sobre los enfoques diferenciales 

se ubican en los debates contemporáneos más 

generales sobre la igualdad y la diferencia en el 

contexto de las políticas públicas y la protección 

GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��(Q�HVWRV�GHEDWHV��OR�
TXH�HVWi�HQ�MXHJR�HV�OD�SUHWHQVLyQ�GH�FRPELQDU�
las luchas por el reconocimiento y las luchas por 

OD�GLVWULEXFLyQ� �)UDVHU���������6H� WUDWD��HQ�~OWL-
mas, de lograr un reconocimiento diferenciado 

de derechos en función de las condiciones es-

SHFLDOHV�GH�ORV�VXMHWRV��/D�QHFHVLGDG�GH�XQ�HQ-

foque diferencial en las políticas públicas con-

temporáneas ha sido propuesta, incluso, como 

un imperativo ético para reconocer las moviliza-

FLRQHV�GH� ´JUXSRV�KLVWyULFDPHQWH�H[FOXLGRV� \D�
sea por su participación o por modo de vida, en 

razón a su etnia, sexo, identidad de género, ciclo 

YLWDO�\�GLVFDSDFLGDG��UHLYLQGLFDQ�KR\�HO�HMHUFLFLR�
de una ciudadanía desde el reconocimiento y la 

redistribución, desde la libre escogencia de lle-

var el tipo de vida de acuerdo a sus preferencias 

\�FDSDFLGDGHVµ��%DTXHUR���������

(VWD�LGHD�GHO�WUDWR�GLIHUHQFLDGR�KD�SHUPHDGR�HO�
derecho internacional de los derechos humanos 

GHVGH�KDFH�YDULDV�GpFDGDV��/D�H[LVWHQFLD�GH�FRQ-

venciones y declaraciones de derechos huma-

nos diferenciadas para poblaciones vulnerables 

como los niños,6� ODV�PXMHUHV�� las personas en 

situación de discapacidad� y los pueblos indíge-

nas��HV�XQD�PXHVWUD�GH�HOOR��(VWRV�LQVWUXPHQWRV�
han sido expedidos partiendo del supuesto de la 

H[LVWHQFLD�GH�FLHUWRV�VXMHWRV�\�JUXSRV�TXH�WLHQHQ�
necesidades de protección diferenciadas, basa-

GDV�HQ�VLWXDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�GH�YXOQHUDELOLGDG�
R�GH�LQHTXLGDGHV�\�GHVLJXDOGDGHV�KLVWyULFDV��� 

(VWD� LGHD�KD�VLGR�DFRJLGD�HQ�HO� RUGHQDPLHQWR�
MXUtGLFR�FRORPELDQR�D�WUDYpV�GH�YDULDV�FOiXVXODV�
FRQVWLWXFLRQHV��OHJDOHV�\�GH�OD�MXULVSUXGHQFLD�GH�
OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��$�FRQWLQXDFLyQ�VH�DQD-

liza el origen y desarrollo del concepto de enfo-

TXH�GLIHUHQFLDO�HQ�HO�RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR��FRQ�
HVSHFLDO�pQIDVLV�HQ�HO�WHPD�pWQLFR�

6  Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989).

7  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer (1979) y Convención de Belém do Pará (1994).

8  Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2006).

9  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –oit (1989) 
y Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007.)

10  La obligación de los Estados de otorgar un trato diferenciado para 
grupos vulnerables se ha concretado, entre otras formas, en el princi-
pio de igualdad y no discriminación. Este es uno de los principios más 
consolidados del derecho internacional de los derechos humanos, al 
punto que es considerado una norma de ius cogens (Cançado Trin-
dade, 2005). Está consagrado en múltiples instrumentos de derechos 
humanos en el sistema universal y en el sistema interamericano. 
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A. El enfoque diferencial en la   
ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐŝĂ�ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�

La Constitución establece cláusulas de pro-

WHFFLyQ� HVSHFLDO� D� ORV� WUDEDMDGRUHV� �DUW�� �����
ODV�PXMHUHV� �DUW������� ORV�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�
�DUWV�����\������SHUVRQDV�GH�OD�WHUFHUD�HGDG��DUW��
����� SHUVRQDV� HQ� FRQGLFLyQ� GH� GLVFDSDFLGDG�
�DUW������\�PLQRUtDV�pWQLFDV��DUWV�������������'H�
igual forma, la prohibición de discriminación se 

deriva del derecho fundamental a la igualdad, 

FRQVDJUDGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��
(O�GHUHFKR�D�OD�LJXDOGDG�WDPELpQ�DEDUFD�OD�REOL-
JDFLyQ�GHO�(VWDGR�GH�WRPDU�PHGLGDV�GH�DFFLyQ�
DÀUPDWLYDV�SDUD�SURPRYHU�TXH�OD�LJXDOGDG�D�ID-

vor de grupos marginados o discriminados sea 

UHDO�\�HIHFWLYD��$VLPLVPR��KD\�P~OWLSOHV�PHGLGDV�
legales que se han expedido para materializar la 

LJXDOGDG�D�WUDYpV�GH�DFFLRQHV�DÀUPDWLYDV�SDUD�
grupos discriminados, como la Ley de Cuotas o 

OD�/H\����GH������VREUH�GHUHFKRV�WHUULWRULDOHV�
GH�ODV�FRPXQLGDGHV�QHJUDV�

Pese a estos reconocimientos constituciona-

les, el concepto de enfoque diferencial aparece 

SRU�SULPHUD�YH]�HQ�OD�MXULVSUXGHQFLD�GH�OD�&RUWH�
Constitucional sobre los derechos de la pobla-

FLyQ�GHVSOD]DGD�SRU� OD�YLROHQFLD�11 La Corte ya 

había destacado la existencia de un derecho de 

los desplazados a un trato especial, denomina-

do “derecho al urgente trato preferente”, en la 

VHQWHQFLD�7�����GH�������$VLPLVPR��HQ�OD�VHQ-

WHQFLD�7�����GH������KDEtD�VHxDODGR�H[SOtFLWD-

mente la necesidad de basar la atención a la 

11  La primera alusión explícita al concepto aparece en la sentencia T-602 
de 2003.

SREODFLyQ�GHVSOD]DGD�HQ�´DFFLRQHV�DÀUPDWLYDV�
y en enfoques diferenciales sensibles al género, 

la generación, la etnia, la discapacidad y la op-

FLyQ�VH[XDOµ��VXEUD\DGR�IXHUD�GHO�WH[WR���� 

6LQ�HPEDUJR��VROR�KDVWD�OD�VHQWHQFLD�7�����GH�
�����HVWH�WULEXQDO�DFRJLy�GH�IRUPD�YLJRURVD�HO�
FRQFHSWR� GH� HQIRTXH� GLIHUHQFLDO�� (Q� HVWH� IDOOR�
la Corte declaró que la situación de la pobla-

ción desplazada constituía un estado de co-

sas inconstitucional,�� debido a que las fallas 

estructurales de las políticas estatales habían 

derivado en la persistencia y perpetuación de la 

YXOQHUDFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�HVWD�SREODFLyQ��
6HxDOy�TXH�DGHPiV�GH�VX�UHLWHUDGD� LQHÀFDFLD��
uno de los defectos concretos de estas políticas 

había sido la ausencia de un enfoque diferen-

cial, esto es, la falta de un tratamiento y una 

atención especial a grupos vulnerables de la po-

EODFLyQ�GHVSOD]DGD��3RU�HOOR��HQ�HO�IDOOR�KL]R�pQ-

fasis en la necesidad de adoptar una perspecti-

va de políticas públicas que tuviera en cuenta el 

hecho que este fenómeno no afecta de manera 

12� �(Q�OD�VHQWHQFLD�7�����GH������OD�&RUWH�GLFH�TXH�³ODV�PHGLGDV�SRVLWL-
vas (…) deben estar orientadas a la satisfacción de las necesidades de 
los grupos más vulnerables, tales como los niños, los adultos mayores 
o las personas discapacitadas”. Esta subregla se basó en el Principio 
4 de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que es el 
instrumento de derecho internacional de los desplazados que recoge 
de manera más garantista los derechos de esta población.

13  La sentencia T-025 de 2004 hace parte de un grupo de decisiones 
MXGLFLDOHV�TXH�VH�KDQ�GHQRPLQDGR�HQ�&RORPELD�³IDOORV�HVWUXFWXUDOHV´��
Se trata de decisiones complejas adoptadas por la Corte Constitucio-
nal colombiana que se caracterizan por: (1) afectar un número amplio 
de personas que alegan la violación de sus derechos, ya sea directa-
mente o a través de organizaciones que litigan su causa; (2) involucrar 
varias entidades estatales como demandadas por ser responsables 
de fallas sistemáticas de políticas públicas; y, (3) implicar órdenes de 
ejecución compleja, mediante las cuales el juez de la causa instruye a 
varias entidades públicas a emprender acciones coordinadas para pro-
teger a toda la población afectada, no solamente a quienes hayan sido 
los demandantes del caso concreto (Rodríguez y Rodríguez, 2010, pp. 
26 y ss.).  
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homogénea a toda la población, sino que, por 

el contrario, encontrarse en determinada condi-

FLyQ�R�SHUWHQHFHU�D�GHWHUPLQDGR�JUXSR�VRFLDO�³
QLxRV��PXMHUHV��DIURGHVFHQGLHQWHV��GLVFDSDFLWD-

GRV��LQGtJHQDV³�LPSOLFD�VHU�DIHFWDGR�GH�PDQHUD�
GLIHUHQWH�SRU�HO� IHQyPHQR�GHO�GHVSOD]DPLHQWR��
(Q�FRQVHFXHQFLD��VHJ~Q�OD�&RUWH��HVD�FRQGLFLyQ�
o pertenencia a determinado grupo de una per-

sona desplazada exige una respuesta estatal 

diferenciada que tenga en cuenta esas condi-

FLRQHV�SDUWLFXODUHV�\�HVSHFLDOHV��� 

$O�UDVWUHDU�OD�MXULVSUXGHQFLD�TXH�XWLOL]D�OD�&RUWH�
para construir el concepto de enfoque diferen-

cial en el contexto del desplazamiento forzado, 

se aprecia que este se fundamenta en tres lí-

QHDV� MXULVSUXGHQFLDOHV� HVWUHFKDPHQWH� DVRFLD-

das al derecho a la igualdad, a saber: la del con-

FHSWR�GH�VLWXDFLyQ�GH�GHELOLGDG�PDQLÀHVWD��OD�GH�
VXMHWRV�GH�HVSHFLDO�SURWHFFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO� \�
OD�GHO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�\�QR�GLVFULPLQDFLyQ��
(Q�SULPHU�OXJDU��OD�&RUWH�VH�EDVD�HQ�HO�FRQFHS-

WR� GH� VLWXDFLRQHV� GH� GHELOLGDG� PDQLÀHVWD�� (O�
DUWtFXOR����GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�REOLJD�DO�(VWDGR�
a proteger especialmente a las personas que 

por su condición económica, física o mental se 

encuentren en circunstancia de debilidad mani-

ÀHVWD�\�D�VDQFLRQDU�ORV�DEXVRV�R�PDOWUDWRV�TXH�
FRQWUD�HOODV�VH�FRPHWDQ��/D�&RUWH�KD�GHÀQLGR�GH�
manera general y vaga el estado de debilidad 

14  En los años posteriores a la sentencia T-025 la Corte ha materializado 
esta idea expidiendo autos con órdenes concretas para el Gobierno, 
concentradas en la atención de grupos de desplazados en condicio-
nes especiales de vulnerabilidad, tales como las mujeres (Auto 092 de 
2008), los niños (Auto 251 de 2008), la población en condición de dis-
capacidad (Auto 006 de 2009), las comunidades negras (Auto 005 de 
2009) y los pueblos indígenas (Auto 004 de 2009). Adicionalmente, a 
través del Auto 008 de 2009 la Corte le ordenó al Gobierno realizar al-
gunos ajustes a las políticas generales sobre desplazamiento forzado 
para integrarles un enfoque diferencial. 

PDQLÀHVWD� FRPR� DTXHO� HQ� HO� TXH� OD� FRPSOHWD�
ausencia de apoyo priva a una persona de su 

derecho al mínimo vital o como aquel que se 

deriva de las especiales condiciones que seña-

OD�HO�DUWtFXOR�������'H�FXDOTXLHU� IRUPD�� OD� LGHD�
TXH�VXE\DFH�HV�OD�GHO�VXMHWR�TXH�FDUHFH�GH�ORV�
medios materiales para valerse por sí mismo y 

por lo tanto requiere de alguna asistencia para 

lograr una paridad mínima con sus congéneres 

�%DUUHWR��������S��������$O�UHVSHFWR��OD�&RUWH�KD�
VHxDODGR�TXH�HQ�XQ�(VWDGR�6RFLDO�GH�'HUHFKR��
´OD�FRPXQLGDG�SROtWLFD�GHEH�XQ� WUDWR�SUHIHUHQ-

cial a quienes se encuentran en circunstancias 

GH�GHELOLGDG�PDQLÀHVWD�\�HVWiQ�LPSHGLGRV�SDUD�
participar, en igualdad de condiciones, en la 

adopción de las políticas públicas que les resul-

WDQ�DSOLFDEOHV�µ16 

(Q� VHJXQGR� OXJDU�� OD� &RUWH� VH� EDVD� HQ� OD� FRQ-

VROLGDGD� OtQHD� MXULVSUXGHQFLDO� VREUH�HO�GHUHFKR�
D� OD� LJXDOGDG��3DUD� OD�&RUWH�� OD�FRUUHFWD�DSOLFD-

FLyQ�GHO�GHUHFKR�D�OD�LJXDOGDG�´QR�VyOR�VXSRQH�
la igualdad de trato respecto de los privilegios, 

oportunidades y cargas entre los iguales, sino 

también el tratamiento desigual entre supuestos 

disímiles”���� 'H� HVWD�PDQHUD�� ´VDOYR� TXH� DUJX-

PHQWRV�UD]RQDEOHV�H[LMDQ�RWUR�WLSR�GH�VROXFLyQ��
la regulación diferenciada de supuestos iguales 

es tan violatoria del principio de igualdad como la 

15  Corte Constitucional, sentencia T-533 de 1992. 

16  Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 1998.

17  Sentencia C-862 de 2008. La Corte en esta sentencia comenta que 
hasta ese momento (2008) hay más de 700 sentencias que han inter-
pretado de esta misma forma el concepto constitucional de igualdad. 
Entre ellas citamos las siguientes: C-179/95, C-090/02, T-326/1995, 
T-026 /1996, T-624/1995, T-01/1999, T-540/00. 
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regulación igualada de supuestos diferentes”����
(Q� OD� VHQWHQFLD� 7����� VH� GLFH� H[SOtFLWDPHQWH�
que uno de los derechos que se le ha violado 

sistemáticamente a la población desplazada es 

el derecho a la igualdad, no solo porque la con-

dición de desplazamiento implica una desventa-

MD�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV��VLQR�WDPELpQ�
porque buena parte de la población desplazada 

SHUWHQHFH�D�JUXSRV�GHVDYHQWDMDGRV���

(Q�WHUFHU�OXJDU��KDEtD�WDPELpQ�XQD�OtQHD�FRQVR-

OLGDGD�VREUH�OD�LGHD�GH�VXMHWRV�GH�HVSHFLDO�SUR-

WHFFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO��'H�DFXHUGR�FRQ�OD�&RUWH��
HO� RUGHQDPLHQWR� MXUtGLFR� FRORPELDQR� GLVSRQH�
un tratamiento preferencial para las personas 

que se encuentran en una situación mayor de 

vulnerabilidad, como manifestación del prin-

cipio de igualdad material, que es uno de los 

SLODUHV�GHO�(VWDGR�6RFLDO�GH�'HUHFKR����/D�MXULV-

prudencia constitucional ha reiterado en nume-

rosas ocasiones que los pueblos indígenas son 

VXMHWRV�GH�SURWHFFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�UHIRU]DGD��
HQ�DWHQFLyQ�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�
OD�&RQVWLWXFLyQ��� 

$Vt� SXHV�� HO� HQIRTXH�GLIHUHQFLDO� HQ� OD� MXULVSUX-

dencia constitucional es una suerte de síntesis 

entre la premisa de la existencia de grupos vul-

QHUDEOHV��VXMHWRV�GH�HVSHFLDO�SURWHFFLyQ�FRQVWL-
tucional) y el principio de igualdad y no discrimi-

18  Sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992.

19  Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004. 

20  Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2012.

21  Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2012; Corte Constitucional, 
sentencia T-049 de 2013.

QDFLyQ��(VSHFtÀFDPHQWH��OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�
KD�FRQVWUXLGR�HO�FRQFHSWR�FRQ�EDVH�HQ�OD�MXULV-

SUXGHQFLD� VREUH� GHELOLGDG� PDQLÀHVWD�� VXMHWRV�
de especial protección constitucional y principio 

GH�LJXDOGDG�\�QR�GLVFULPLQDFLyQ��3XHGH�GHFLUVH�
entonces que el concepto de enfoque diferen-

cial se deriva del derecho a la igualdad conteni-

GR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�

B. La incorporación del enfoque   
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů�ĠƚŶŝĐŽ�ĞŶ�ůĂƐ�� 

ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ

(O�FRQFHSWR�GH�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO�VH�KD�YXHO-
WR�PX\� SRSXODU� HQ� HO� OHQJXDMH� GH� ODV� SROtWLFDV�
públicas y se ha expandido más allá del contex-

to del desplazamiento forzado a otros ámbitos 

FRPR�OD�MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO��� los regímenes de 

reclusión carcelaria��� \� ODV� SROtWLFDV� ODERUDOHV��
Incluso, el enfoque diferencial se ha convertido 

en uno de los principios guía del Plan Nacional 

GH�'HVDUUROOR�����������´3URVSHULGDG�SDUD�WR-

dos” en cuanto a las políticas de niñez, educa-

ción, desplazamiento forzado y grupos étnicos 

�'HSDUWDPHQWR� 1DFLRQDO� GH� 3ODQHDFLyQ� ²dnp, 

�������1R�REVWDQWH��HQ�OR�TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�
el tema étnico, en muchas ocasiones el enfoque 

diferencial se incluye como una alusión retórica 

y no como un verdadero catálogo concreto de 

PHGLGDV�GLIHUHQFLDOHV��5RGUtJXH]��2UGX]��5XELD-

QR��%RDGD�\�$ULDV���������2WUDV�YHFHV�VH�OH�FRQ-

funde con un derecho o con la mera mención 

22  Ver Ley 1448 de 2011, artículo 13.

23  Ver Proyecto de Ley 256/13 Cámara – 23/13 Senado por medio del 
cual se reforma el Código Penitenciario y Carcelario.
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a lo étnico en la aproximación a un problema 

(dnp��������dnp y Programa Presidencial Indíge-

QD����������

$QWH�HVWD�YDJXHGDG��HO�'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�
GH� 3ODQHDFLyQ� ������� KD� GLVHxDGR� XQD� Guía 

para la incorporación de la variable étnica y el 

enfoque diferencial en la formulación e imple-

mentación de planes y políticas a nivel nacional 

y territorial��6HJ~Q�HVWD��HO� HQIRTXH�GLIHUHQFLDO�
HV� ´XQ�PpWRGR� GH� DQiOLVLV�� GH� DFWXDFLyQ� \� GH�
evaluación de la población, basado en la pro-

tección de los derechos fundamentales de las 

poblaciones desde una perspectiva de equidad 

\�GLYHUVLGDG�µ�/D�*XtD�VHxDOD�VHLV�SDVRV�SDUD�OD�
inclusión de la variable étnica,���D�VDEHU��GHÀQLU�
ORV�UHVXOWDGRV�\�ORJURV�HVSHUDGRV�FRQ�ORV�VXMH-

tos étnicos (1); diagnosticar la capacidad insti-

WXFLRQDO������FDSDFLWDU�D�ORV�IXQFLRQDULRV�HQ�ODV�
QXHYDV�FRPSHWHQFLDV�LQWHUFXOWXUDOHV������LQFOXLU�
en los formatos y procedimientos la posibilidad 

de desagregar datos según pertenencia étnica o 

UDFLDO������FRQFUHWDU�HO�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO�HQ�RE-

MHWLYRV�LGHQWLÀFDEOHV��PHWDV��LQGLFDGRUHV�\�DVLJ-

QDFLRQHV�SUHVXSXHVWDOHV������\�GLVHxDU�PHFDQLV-

PRV�GH�PRQLWRUHR�\�HYDOXDFLyQ������3RU�VX�SDUWH��
OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�
8QLGDV� SDUD� ORV� 5HIXJLDGRV� ²acnur� ������� KD�
propuesto una estrategia de enfoque diferencial 

24 �(Q�HO�3ODQ�1DFLRQDO�GH�'HVDUUROOR��������KD\�XQD�GH¿QLFLyQ�EDVWDQWH�
JHQHUDO�\�YDJD��³6H�HQWLHQGH�SRU�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO�DTXHOODV�DFFLRQHV�
de política pública que consideran las diferencias poblacionales, regio-
QDOHV�\� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFt¿FDV�GH� OD�SREODFLyQ�GH� ORV�JUXSRV�
étnicos. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 13 de la 
&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�TXH�GH¿QH�TXH�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�JR]DUiQ�GH�ORV�
mismos derechos y oportunidades.”

25 �/D�*XtD�QR�GLVWLQJXH�GH�PDQHUD�FODUD�HQWUH� ³HQIRTXH�GLIHUHQFLDO´�\�
³YDULDEOH�pWQLFD´�

étnico guiada por siete principios: igualdad, di-

versidad y respeto a la diferencia, participación 

de los interesados, interculturalidad, integrali-

GDG��VRVWHQLELOLGDG�\�DGDSWDELOLGDG��

Lo que tienen en común ambas propuestas es 

que reconocen que en la medida en que el en-

IRTXH�GLIHUHQFLDO�LPSOLFD�HO�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUH-

chos desde la diferencia, no es posible pensar 

en una receta única para incorporarlo en planes 

y políticas públicas, aunque sí es deseable y 

SRVLEOH�TXH�KD\D�´XQ�SURFHVR�FRQFHUWDGR�HQWUH�
ORV�VXMHWRV�GH�GHUHFKR�\�ODV�LQVWDQFLDV�TXH�GH-

EHQ�JDUDQWL]DUORV��HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�HOHPHQWRV�
y acciones que permitan de manera efectiva y 

adecuada incorporar el enfoque diferencial en 

la gestión pública” (dnp��������S�������

Parecería ser entonces que lo distintivo del con-

tenido del concepto de enfoque diferencial se 

traduce en dos grandes aspectos: por un lado, 

HO� GLVHxR�� HMHFXFLyQ� \� HYDOXDFLyQ� GH� PHGLGDV�
diferenciadas para poblaciones en situaciones 

diferenciadas y, por el otro, participación de las 

poblaciones destinatarias de las medidas en el 

GLVHxR� GH� HVWDV�� (VSHFtÀFDPHQWH� HQ� HO� WHPD�
étnico, habría un componente adicional de in-

terculturalidad que se traduce en armonizar las 

medidas a expedir con los usos y costumbres 

SURSLRV�GH�ORV�JUXSRV�D�ORV�TXH�HVWiQ�GLULJLGDV��
Considerando lo anterior, la concreción del enfo-

que diferencial en las políticas públicas y en la 

garantía de los derechos humanos es un proce-

VR�TXH�VH�FRQVWUX\H�HQ�FRQMXQWR�FRQ�ORV�VXMHWRV�
destinatarios de la regulación que pretenda in-

FRUSRUDU�GLFKR�HQIRTXH��
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(O�GHEHU�GH�JDUDQWL]DU�OD�YLGD�\�OD�LQWHJULGDG�GH�
líderes indígenas a través de medidas con en-

IRTXH�GLIHUHQFLDO�HV�XQ� LPSHUDWLYR� MXUtGLFR�TXH�
se desprende del derecho internacional de los 

derechos humanos,�� y que ha sido ordenado 

SRU� OD� &RUWH� &RQVWLWXFLRQDO� HQ� ORV� DXWRV� ����
GH������\�����GH������\�SRU�HO�'HFUHWR������
GH�������$VLPLVPR��OD�LQFOXVLyQ�GH�XQ�HQIRTXH�
diferencial étnico en la protección de líderes 

WDPELpQ�KD�VLGR�UHFRPHQGDGD�SRU� OD�5HODWRUtD�
(VSHFLDO�VREUH�OD�VLWXDFLyQ�GH�ORV�GHIHQVRUHV�GH�
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��������HQ�HO�LQIRUPH�GH�
PLVLyQ�D�&RORPELD�GH�OD�VHxRUD�0DUJDUHW�6HND-

JJ\D�HQ�HO�������7HQLHQGR�HQ�FXHQWD� OD�JUDYH�
DIHFWDFLyQ�GHO�FRQÁLFWR�VREUH� ORV�SXHEORV� LQGt-
genas, es relevante preguntarse cómo este con-

cepto ha sido adoptado e implementado en un 

WHPD�FRQFUHWR�FRPR�ODV�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ��

//͘�͏Yh/�E��^��KDW�d�Ed��W�Z��
��KWd�Z�D��/��^����WZKd���/ME͍

La seguridad personal es un derecho funda-

PHQWDO��VREUH� WRGR�FXDQGR�VH� WUDWD�GH�VXMHWRV�
GH�HVSHFLDO�SURWHFFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO��� La obli-

JDFLyQ�GHO�(VWDGR�GH�SURWHJHU�D�ORV�GHIHQVRUHV�
de derechos humanos es un mandato que se 

deriva de la Constitución, de instrumentos inter-

nacionales�� y de varias normas internas que se 

26  Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos (idh), Caso Plan 

Sánchez vs. Guatemala y artículo 40 de la Declaración Universal de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

27  Corte Constitucional, sentencias T-750 y T-853 de 2011 (M. P.: Luis 
Ernesto Vargas) y T-059 de 2012 (M. P.: Humberto Sierra Porto).

28  Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9; Convención 
Americana de Derechos Humanos, artículo 9; Convención Internacio-

DQDOL]DUiQ� HQ� HVWD� VHFFLyQ�� (Q� &RORPELD� HVWH�
mandato se ha concretado principalmente a tra-

YpV�GH�SURJUDPDV�GH�SURWHFFLyQ�HVSHFLDOL]DGRV��
'HVGH� ������ FXDQGR� VH� FUHy�� HO� 3URJUDPD� GH�
Protección del Ministerio del Interior ha sido la 

instancia competente para adoptar medidas de 

amparo para las personas en riesgo; desde di-

FLHPEUH�GH������GLFKD�FRPSHWHQFLD� UHFDH�HQ�
la Unidad Nacional de Protección, entidad ads-

crita al Ministerio del Interior y que subsumió al 

DQWLJXR�3URJUDPD�GH�3URWHFFLyQ�\�VX�SHUVRQDO��
$GHPiV�� OD� QXHYD� 8QLGDG� 1DFLRQDO� GH� 3URWHF-

ción (en adelante unp) asumió programas de pro-

tección que estaban a cargo de otras unidades 

HVWDWDOHV� �FRPR� OD� )LVFDOtD� \� OD� 3URFXUDGXUtD��
quedando como el único ente estatal con com-

SHWHQFLD�SDUD�DGRSWDU�HVWDV�PHGLGDV��

2WUD�HV�OD�VLWXDFLyQ��VLQ�HPEDUJR��FRQ�OD�RUGHQ�
GH� DGRSWDU� GLFKDV� PHGLGDV�� (Q� SULQFLSLR�� ODV�
medidas las ordena el director de la unp tras un 

procedimiento de estimación de riesgos por un 

FRPLWp� LQWHULQVWLWXFLRQDO��1R�REVWDQWH�� WDQWR�HO�
6LVWHPD�,QWHUDPHULFDQR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�
como la Corte Constitucional, en cuanto tribuna-

OHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV��KDQ�RUGHQDGR�DO�(V-

tado colombiano tomar medidas para proteger 

a individuos y comunidades, generando deba-

tes sobre la posibilidad del director de la unp de 

GHFLGLU�QR�RUGHQDUODV��3RU�RWUD�SDUWH�SHUVLVWH�OD�
pregunta sobre la autonomía de los pueblos in-

nal sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
artículo 5; Convenio 169 de la OIT, artículos 2, 4 y 6; Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artícu-
los 7, 8 y 19. Asimismo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos aprobada en 1999 establece el 
deber de los Estados de proteger y garantizar los derechos humanos 
de las personas dedicadas a defenderlos (A/RES/53/144).
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GtJHQDV�D�OD�OX]�GH�HVWH�SURFHVR��¢SXHGHQ�GHFL-
dir quién, y qué medidas necesita un determina-

GR�OtGHU"��¢TXp�SDSHO�GHEHQ�MXJDU�HQ�HO�SURFHVR�
GH�DGRSFLyQ�GH�ODV�PHGLGDV"�3DUD�UHVSRQGHU�D�
estas preguntas se examinarán los anteceden-

tes y estructura de la institucionalidad vigente, 

y seguidamente el tema de las limitaciones de 

esta institucionalidad ante las necesidades es-

SHFtÀFDV�GHO�WHUULWRULR�\�OD�FXOWXUD�DO�DGRSWDU�ODV�
PHGLGDV�GHO�FDVR�

�͘�/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ�ǀŝŐĞŶƚĞ͗�� 
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

(O�RULJHQ�GH�OD�SUHVHQWH�LQVWLWXFLRQDOLGDG�HV�GL-
IXVR�\�GHVRUGHQDGR��(QWUH������\������FXDWUR�
leyes y más de diez decretos regularon su fun-

FLRQDPLHQWR�� $� ÀQDOHV� GH� ����� VH� H[SLGLy� XQ�
decreto que derogó las disposiciones anteriores 

\� DJUXSy� EDMR� XQD� VROD� HQWLGDG� WRGRV� ORV� SUR-

JUDPDV�GH�SURWHFFLyQ�GHO�(VWDGR��LQFOX\HQGR�ORV�
de protección a víctimas, testigos e intervinien-

WHV�HQ�SURFHVRV� MXGLFLDOHV�\�GLVFLSOLQDULRV�\� ORV�
GH�SURWHFFLyQ�D�SREODFLyQ�GHVSOD]DGD��(Q�HVWD�
sección reseño brevemente la regulación del 

Programa de Protección del Ministerio del Inte-

ULRU�DQWHV�\�GHVSXpV�GH������\�VHxDOR�HQ�TXp�
medida esta ha incorporado o no un enfoque 

GLIHUHQFLDO�

ϭ͘��Ğ�ůĂ�>ĞǇ�ϰϭϴ�ĚĞ�ϭϵϵϳ�Ăů��ĞĐƌĞƚŽ��
�ϭϳϰϬ�ĚĞ�ϮϬϭϬ

+DVWD�GLFLHPEUH�GH�������HO�3URJUDPD�GH�3UR-

tección del Ministerio del Interior fue el principal 

programa de protección que existía en la legisla-

FLyQ�FRORPELDQD��(VWH�3URJUDPD�IXH�FUHDGR�SRU�
HO�DUW�����GH�OD�/H\�����GH������� y tenía como 

propósito brindar protección a personas que es-

tuvieran en riesgo inminente de sufrir ataques 

contra su vida, integridad, seguridad o libertad 

por causas relacionadas con la violencia política 

R�HO�FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��\�TXH�SHUWHQHFLH-

ran a alguna de las categorías de personas cobi-

MDGDV�SRU�HVD�QRUPD��FRPR�VLQGLFDOLVWDV��GHIHQ-

sores de derechos humanos, periodistas, entre 

RWURV�� /D�'LUHFFLyQ� GH�'HUHFKRV�+XPDQRV� GHO�
Ministerio del Interior y de Justicia era la entidad 

UHVSRQVDEOH�GHO�3URJUDPD��7UDV�P~OWLSOHV�UHIRU-
PDV�\�DGLFLRQHV��HO�'HFUHWR������GH������IXH�OD�
norma que reglamentó de manera más comple-

ta y detallada el funcionamiento del Programa 

GH�3URWHFFLyQ��/D�OLVWD�GH�JUXSRV�\�VXMHWRV�TXH�
inicialmente cubría el Programa se fue amplian-

do progresivamente mediante decretos que re-

gulaban alguno de sus aspectos o mediante la 

creación de programas especiales para grupos 

YXOQHUDEOHV�R�HQ�ULHVJR����+DVWD�VX�GHURJDWRULD�
HQ�GLFLHPEUH�GH�������HO�'HFUHWR������GH������

29  Esta Ley 418 se expidió con ocasión el proceso de paz del gobier-
no Pastrana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(farc). Por esa razón, tenía un término de vigencia de tres años. No 
obstante, el artículo 81 se ha mantenido vigente gracias a sucesivas 
prórrogas. La Ley 548 de 1999 lo extendió por tres años más. Cuando 
ese término se cumplió, el art. 28 de la Ley 782 de 2002 lo volvió a 
prolongar por otros cuatro años. Una vez más el término fue prorro-
gado por cuatro años mediante el art. 1 de la Ley 1106 de 2006. Y 
recientemente, el art. 1 de la Ley 1421 de 2010 amplió la vigencia del 
Programa por cuatro años más. 

30  Se han creado programas especiales para: dirigentes, miembros y 
sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colom-
biano, periodistas y comunicadores sociales, alcaldes, concejales y 
personeros municipales y diputados. Estos programas estuvieron a 
cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
y de Justicia. Aunque tenían regulaciones especiales, en general se 
rigieron por los procedimientos del Programa General contenidos en 
los Decretos 2788 de 2003 y 2816 de 2003.
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FRQWHQtD�OD� OLVWD�FRPSOHWD�GH�JUXSRV�EHQHÀFLD-

rios del Programa de Protección�� y era la regula-

FLyQ�PiV�FRPSOHWD�\�DFWXDOL]DGD�GH�HVWH���

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��HO�3URJUDPD�IXQFLRQDED�
GH� OD� VLJXLHQWH� IRUPD�� HO� VXMHWR� HQ� ULHVJR� IRU-
mulaba la solicitud de acogerse al Programa; 

XQ�&RPLWp�GH�5HJODPHQWDFLyQ�\�(YDOXDFLyQ�GH�
5LHVJRV� �crer)����DGVFULWR�D� OD�'LUHFFLyQ�GH�'H-

UHFKRV�+XPDQRV�\�FRQIRUPDGR�SRU�YDULRV�DOWRV�
IXQFLRQDULRV�GHO�*RELHUQR�\�OD�IXHU]D�S~EOLFD��� 
KDFtD�XQD�HYDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�GHO�VXMHWR�VHJ~Q�
los niveles�� y los criterios para la evaluación de 

31  El art. 4 del Decreto 1740 de 2010 incluía las siguientes categorías: 
dirigentes o activistas de oposición; líderes de derechos humanos; 
dirigentes gremiales, sindicales, campesinos y de grupos étnicos; lí-
deres de población desplazada; periodistas; exdirigentes de la Unión 
Patriótica, el M-19 y otros grupos desmovilizados; funcionarios del Go-
bierno, entre otros. 

32  El Decreto 1740 de 2010 fue expedido siguiendo las recomendacio-
nes de la Relatora Especial para la protección de los defensores de 
derechos humanos de Naciones Unidas, quien visitó a Colombia en 
el 2009 y mostró al Gobierno la necesidad de ampliar la cobertura 
\� OD�H¿FLHQFLD�GHO�3URJUDPD�GH�3URWHFFLyQ�GHO�0LQLVWHULR��(O�'HFUHWR�
también incluyó algunos aspectos ordenados por el Auto 200 de 2007 
de la Corte Constitucional.

33  El Decreto 2788 de 2003 reglamentó el funcionamiento del crer. Lu-
HJR�IXH�PRGL¿FDGR�SRU�HO�'HFUHWR������GH�������HO�FXDO�UHJODPHQWy�
con mayor detalle el funcionamiento del Programa de Protección y am-
SOLy�ORV�JUXSRV�D�SURWHJHU��(O�'HFUHWR������GH������PRGL¿Fy�GH�QXHYR�
el Programa y el funcionamiento del Comité.

34  Era presidido por el Ministro del Interior y de Justicia y tenía una con-
formación interinstitucional. Como invitados especiales participaban el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos o su delegado. También hacían parte cuatro representantes de 
cada una de las poblaciones objeto de los Programas de Protección a 
cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
y de Justicia, pero solo podían asistir a las sesiones en las que se 
discutan temas relacionados con la población a la que representan y 
con voz pero sin voto. 

35  El art. 3 del Decreto 1740 de 2010 establecía cuatro niveles de riesgo: 
mínimo (de muerte y enfermedad natural que obedecen a factores in-
dividuales y biológicos), ordinario (aquel al que están sometidas todas 
las personas por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad), 
extraordinario (aquel que las personas no están jurídicamente obliga-
das a soportar) y extremo (aquel que reúne las características señala-
das para el riesgo extraordinario y además es grave e inminente y está 
dirigido contra la vida o la integridad, libertad y seguridad personal del 

riesgo�� establecidos en la normatividad y reco-

PHQGDED�D�OD�'LUHFFLyQ�ODV�PHGLGDV�GH�SURWHF-

ción que considerara pertinentes, esta las orde-

naba y el crer hacía seguimiento periódico a su 

LPSOHPHQWDFLyQ�

Una vez el crer realizaba la evaluación del ries-

go podía recomendar dos tipos de medidas: pre-

YHQWLYDV� \� GH� SURWHFFLyQ� �DUW�� �� 'HFUHWR� �����
GH������\�DUW�����'HFUHWR������GH��������/DV�
preventivas eran básicamente vigilancias perió-

dicas por parte de la Policía e instrucciones para 

TXH�OD�SHUVRQD�PLQLPL]DUD�VX�ULHVJR��/DV�GH�SUR-

tección podían ser tiquetes y dinero para salir del 

país o de la región, chalecos antibalas, entrega 

de dispositivos como celulares o walkie-talkies 

para avisar sobre urgencias y dar reportes de 

VHJXULGDG�� EOLQGDMH� GH� LQPXHEOHV�� LQVWDODFLyQ�
de sistemas técnicos de seguridad y entrega de 

esquemas de protección con vehículos y escol-

WDV��/RV�HVTXHPDV�GH�SURWHFFLyQ�HUDQ�ODV�PHGL-
GDV�PiV�´GXUDVµ�\�VH�DVLJQDEDQ�D�SHUVRQDV�HQ�
HO�QLYHO�Pi[LPR�GH�ULHVJR��H[WUDRUGLQDULR���

%XHQD�SDUWH�GH�HVWDV�PHGLGDV�� LQFOX\HQGR� ORV�
esquemas de protección, estaban a cargo del 

sujeto). Solo el extraordinario y el extremo ameritaban protección por 
parte del Programa.

36  Según el art. 24 del Decreto 1740 de 2010 eran cuatro los criterios 
para la evaluación del nivel de riesgo: 1. origen de la amenaza y rel-
ación causal (el origen debe estar en la violencia armada organizada 
y, en razón, o como consecuencia del ejercicio directo de las funcio-
nes, cargo o actividad del solicitante); 2. calidad del peticionario (debe 
pertenecer a una de las poblaciones sujetas al Programa); 3. circun-
VWDQFLDV�GHO� ULHVJR� �HO� ULHVJR�GHEH�VHU� HVSHFt¿FR�H� LQGLYLGXDOL]DEOH��
concreto y no fundado en suposiciones abstractas; presente, ni remoto 
ni eventual; debe amenazar con lesionar bienes o intereses jurídicos 
valiosos para el sujeto; serio y de materialización probable; claro y dis-
FHUQLEOH��H[FHSFLRQDO��GHVSURSRUFLRQDGR������LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�]RQD�
de riesgo (la situación de riesgo deberá presentarse en el territorio 
QDFLRQDO�\�OD�]RQD�GH�ULHVJR�GHEH�VHU�LGHQWL¿FDGD�HQ�FDGD�FDVR���
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'HSDUWDPHQWR� $GPLQLVWUDWLYR� GH� 6HJXULGDG�
(das���1R�REVWDQWH��D�UDt]�GH� ORV�HVFiQGDORV�GH�
FRUUXSFLyQ�HQ�HVD�HQWLGDG��HO�'HFUHWR������GH�
�����PRGLÀFy�HO�'HFUHWR������GH������HVWDEOH-

ciendo que las responsabilidades del das frente 

al Programa de Protección se irían trasladando 

progresivamente al Ministerio del Interior y a la 

3ROLFtD�1DFLRQDO��� 

Ϯ͘��ů�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů�ĠƚŶŝĐŽ���
ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ϭϵϵϳ�Ǉ�ϮϬϭϭ

(Q� OD� UHJXODFLyQ� \� IXQFLRQDPLHQWR� GHO� 3URJUD-

ma de Protección contenida en las leyes y de-

FUHWRV�H[SHGLGR�HQWUH������\������KXER�FXDWUR�
adopciones y alusiones al enfoque diferencial 

pWQLFR��/D�SULPHUD�IXH�OD�LQFOXVLyQ�GH�ORV�OtGHUHV�
GH� RUJDQL]DFLRQHV� pWQLFDV� FRPR� EHQHÀFLDULDV�
GHO� 3URJUDPD� �DUW�� �� 'HFUHWR� ����� GH� �������
La segunda fue el establecimiento del enfoque 

diferencial como un principio rector del Progra-

ma, especialmente en el proceso de evaluación 

\�FDOLÀFDFLyQ�GHO�ULHVJR��HQ�HO�FXDO�VH�DWHQGHUtDQ�
ODV�HVSHFLÀFLGDGHV�\�YXOQHUDELOLGDGHV�GHO�VXMHWR�
por edad, etnia, género, discapacidad, orienta-

FLyQ�VH[XDO�\�SURFHGHQFLD�XUEDQD�R�UXUDO��DUW����
'HFUHWR��������6LQ�HPEDUJR��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�
HYLGHQFLD�UHFRJLGD�HQ�HO�WUDEDMR�GH�FDPSR��HVWR�
VH�TXHGy�FRPR�XQ�SULQFLSLR�TXH�QR�VH� WUDGXMR�
en verdaderas medidas diferenciales, al menos 

HQ�HO�WHPD�pWQLFR��� La tercera fue el estableci-

miento de una sesión especial del crer dirigida 

a estudiar casos de líderes indígenas en riesgo, 

37  Además, el das entró en liquidación en virtud del Decreto ley 4057 de 
2011.

38  Ver la tercera sección del artículo.

que se denominó etnocrer��/D�FUHDFLyQ�GH�HVWD�
VHVLyQ� HVSHFLDO� IXH� XQD� UHVSXHVWD� GHO� (VWDGR�
colombiano al aumento de las órdenes de la 

&RUWH� ,QWHUDPHULFDQD� GH� 'HUHFKRV� +XPDQRV�
\� GH� OD� &RPLVLyQ� ,QWHUDPHULFDQD� GH� 'HUHFKRV�
+XPDQRV�TXH�RWRUJDEDQ�PHGLGDV�FDXWHODUHV�\�
previsionales a líderes indígenas en situación 

GH�ULHVJR��

Como se verá en la segunda parte del texto, las 

alusiones al enfoque diferencial étnico en estas 

normas fueron sobre todo formales y retóricas 

pues, en la práctica, fundamentalmente no ha-

bía diferencia entre la protección asignada a 

WRGRV� ORV� GHPiV� EHQHÀFLDULRV� GHO� 3URJUDPD� \�
DTXHOOD�EULQGDGD�D�ORV�OtGHUHV�LQGtJHQDV��

ϯ͘��ů��ĞĐƌĞƚŽ�ϰϵϭϮ�ĚĞ�ϮϬϭϭ͕�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�
ϭϮϮϱ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ǉ�ůĂ�hŶŝĚĂĚ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�

WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�;hEWͿ

(O����GH�GLFLHPEUH�GH������VH�H[SLGLy� HO�'H-

FUHWR�������HO�FXDO�GHURJy�HO�'HFUHWR������GH�
������(VWH�QXHYR�'HFUHWR�DJUXSy�WRGRV�ORV�SUR-

gramas de protección a cargo de la recién crea-

da unp��HQWLGDG�DGVFULWD�DO�0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU��
(O�'HFUHWR������HV��GHVGH�HQWRQFHV��OD�QRUPD�
que regula todos los programas de protección 

TXH�H[LVWHQ�HQ�HO�SDtV��(O�DQWLJXR�3URJUDPD�GH�
Protección del Ministerio del Interior quedó sub-

sumido en dicha regulación y su dirección se 

asignó ahora a la unp��

(Q� WpUPLQRV� JHQHUDOHV�� HO� 'HFUHWR� ����� GH�
�����HVWDEOHFH�XQ�SURFHGLPLHQWR�VLPLODU�DO�GHO�
'HFUHWR������GH������HQ�OR�UHODWLYR�DO�RWRUJD-

miento de medidas de protección para líderes 
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HQ�ULHVJR��1R�REVWDQWH��LQWURGXFH�DOJXQDV�PRGL-
ÀFDFLRQHV�D�GLFKR�SURFHGLPLHQWR�\�OR�KDFH�PiV�
ULJXURVR��7DPELpQ�DPSOtD�OD�SREODFLyQ�REMHWR�GH�
protección, pues regula todos los programas de 

SURWHFFLyQ�GHO�(VWDGR�� LQFOX\HQGR�HO�GH�SURWHF-

ción a líderes, así como otros que estaban a car-

JR�GH�OD�)LVFDOtD�\�GH�OD�3URFXUDGXUtD��

(Q� FXDQWR� DO� SURFHGLPLHQWR� SDUD� DFFHGHU� D� OD�
protección, este quedó regulado de la siguiente 

manera: la persona interesada radica su peti-

ción ante la unp��XQ�&XHUSR�7pFQLFR�GH�5HFRSL-
ODFLyQ�\�$QiOLVLV�GH�,QIRUPDFLyQ��ctrai)�� recopila 

la información necesaria mediante una visita 

al lugar de actividad del interesado o donde 

se encuentre su riesgo y presenta un informe 

DO�*UXSR�GH�9DORUDFLyQ�3UHOLPLQDU��HO�FXDO�DQD-

liza la situación y dictamina el nivel de riesgo 

en el que se encuentra la persona��; este grupo 

SUHVHQWD�XQ�LQIRUPH�DO�&RPLWp�GH�(YDOXDFLyQ�GH�
5LHVJR�\�5HFRPHQGDFLyQ�GH�0HGLGDV��cerrem)��, 

el cual tiene como funciones validar y analizar 

OD�LQIRUPDFLyQ�VXPLQLVWUDGD�SRU�HO�*UXSR�GH�9D-

loración Preliminar y recomendar al director de 

la unp las medidas de protección que considere 

SHUWLQHQWHV��ÀQDOPHQWH��HO�GLUHFWRU�GH�OD�unp or-

dena las medidas de protección que considere 

necesarias con base en la informe del cerrem��/D�

39  Conformado por personal de la unp y de la Policía Nacional (artículo 
33).

40  El Grupo de Valoración Preliminar está conformado por un delegado 
de la unp, un delegado del Ministerio de Defensa, un delegado de la 
Policía Nacional, un delegado del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y dih y un delegado de la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación a las Víctimas (artículo 34).

41  El cerrem sustituye al antiguo crer. Su composición sigue siendo bási-
camente la misma, salvo cambios menores.

reevaluación periódica del riesgo está a cargo 

GHO�*UXSR�GH�9DORUDFLyQ�3UHOLPLQDU�\�HO�PRQLWR-

reo de la implementación de las medida está a 

cargo del cerrem�

6DOYR�PDWLFHV�PHQRUHV��HO�FDWiORJR�GH�PHGLGDV�
GH�SUHYHQFLyQ�\�SURWHFFLyQ�TXH�WUDH�HO�'HFUHWR�
�����HV�SUiFWLFDPHQWH�LJXDO�DO�TXH�KDEtD�HQ�OD�
UHJXODFLyQ�DQWHULRU��8QD�LQQRYDFLyQ�LPSRUWDQWH�
es que el director de la unp podrá ordenar medi-

das provisionales de protección de emergencia 

D�SDUWLU�GH�XQ�HVWXGLR�SUHOLPLQDU�GH�ULHVJR����(V-

tas medidas deberán ser evaluadas a posterio-

ri por el cerrem, pero podrán implementarse de 

PDQHUD�LQPHGLDWD��$GLFLRQDOPHQWH��\�VLJXLHQGR�
FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�'HFUHWR������GH�������
ODV�IXQFLRQHV�GH�SURWHFFLyQ�HQ�HO�'HFUHWR������
ya no están a cargo del das, sino de la unp y de 

OD�3ROLFtD�1DFLRQDO��1R�REVWDQWH��HVWR�QR�KD�VX-

puesto ningún cambio en los esquemas de pro-

tección ni en sus problemas, pues según funcio-

QDULRV�GH�OD�8QLGDG��HO�����GHO�SHUVRQDO�GH�ORV�
programas de protección proviene del extinto 

das���

42  La necesidad de reformar el Programa en el sentido de otorgar protec-
ción inmediata mientras se evaluaba el riesgo del interesado fue una 
recomendación de la Relatora Especial sobre la situación de los defen-
sores de los derechos humanos en su informe de misión a Colombia 
en 2009, a raíz de las denuncias de numerosos casos de defensores 
de derechos humanos que fueron asesinados antes de que su caso 
fuera evaluado por el Programa de Protección. Ver también cidh (2011, 
p. 238).

43  Entrevistas a personal de la Unidad Nacional de Protección del Mi-
nisterio del Interior: Andrés Villamizar (director), el 22 de diciembre de 
2011 y Juan David Bello (funcionario) el febrero 16 de 2012. En junio 
de 2012 se expidió el Decreto 1225, el cual aclara algunas disposi-
ciones del Decreto 4912 de 2011 en aspectos como las poblaciones 
objeto de protección y el procedimiento para solicitar medidas de pro-
tección, entre otros.
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ϰ͘��ŶĨŽƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů�ĠƚŶŝĐŽ���
ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ĂĐƚƵĂů

(Q�HO�'HFUHWR������GH������KD\�FXDWUR� LQFOX-

VLRQHV�FRQFUHWDV�GHO�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO�pWQLFR��
Tres de ellas son las mismas que había en el 

'HFUHWR������³LQGtJHQDV�FRPR�SHUVRQDV�REMH-

to de protección, enfoque diferencial como prin-

cipio rector del programa y realización de una 

sesión especial del cerrem para casos de indíge-

QDV³�\�XQD�DGLFLRQDO��TXH�HV� OD�SRVLELOLGDG�GH�
ordenar medidas materiales de protección dis-

tintas a las contempladas en los numerales del 

DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR�\�TXH�WHQJDQ�HQ�FXHQWD�
un enfoque diferencial, el nivel de riesgo y el fac-

WRU�WHUULWRULDO��SDUiJUDIR���DUW�������(VWD�FOiXVXOD�
abierta es muy importante, pues como se verá 

más adelante, es la que ha permitido a la unp 

ordenar verdaderas medidas de protección con 

HQIRTXH�GLIHUHQFLDO�pWQLFR�

�͘��ƵĞƐƟŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ă�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝ-
ĚĂĚ͗�ůĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͕�Ǉ�ĂƵƚŽ-

ŶŽŵşĂ͕�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƵĞďůŽƐ�ŝŶĚşŐĞŶĂƐ

La actual institucionalidad presenta una serie 

de problemas cuando se trata de la seguridad 

GH�ORV�OtGHUHV�LQGtJHQDV��(O�SULPHUR��FRPSDUWLGR�
FRQ�RWUDV�SREODFLRQHV��SHUR�LQWHQVLÀFDGR�SRU�ODV�
circunstancias de los pueblos indígenas, es el 

relacionado con las órdenes de protección que 

VXUJHQ�GHO�6LVWHPD�,QWHUDPHULFDQR�GH�'HUHFKRV�
+XPDQRV�\�GH�OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO����6LQ�HP-

bargo en este artículo no se trata el punto, pues-

44  Para el caso de la protección de los pueblos indígenas la Corte ha 
expedido los autos 004 de 2009, 382 de 2010, 174 de 2011 y 172 de 
2012.

WR�TXH�HVWH�QR�HV�XQ�LQFRQYHQLHQWH�TXH�VXUMD�HV-

SHFtÀFDPHQWH�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�PLQRUtD�pWQLFD��

Los demás problemas de la presente institucio-

nalidad, cuando se trata de la protección de lí-

deres indígenas, provienen de los derechos que 

surgen de la particular situación legal de los 

SXHEORV��(Q�SULPHU�OXJDU��SRUTXH�OD�&RUWH�KD�UHL-
terado en numerosas ocasiones que, en conso-

nancia con la Constitución y el derecho interna-

cional, los pueblos indígenas tienen una espe-

FLDO�SURWHFFLyQ�TXH�VXUJH�GH�VX�YXOQHUDELOLGDG��
<�HQ�VHJXQGR�OXJDU�SRUTXH��GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�
normas vigentes, los pueblos indígenas tienen 

XQ�HVSHFLDO�JUDGR�GH�DXWRQRPtD�\�DXWRJRELHUQR��
(Q�DPERV�FDVRV� OD�DSOLFDFLyQ�GH� OD�SURWHFFLyQ�
con un limitado enfoque diferencial viola sus de-

UHFKRV��9HDPRV�DOJXQRV�HMHPSORV��

ϭ͘�͎�ĞďĞŶ�ůŽƐ�ůşĚĞƌĞƐ�ŝŶĚşŐĞŶĂƐ�ƚĞŶĞƌ�
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�

ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͍

6HJ~Q� HO� GLUHFWRU� GH� OD� unp�� $QGUpV� 9LOODPL]DU��
D� OD� IHFKD�KD\�DOUHGHGRU�GH�������DPSDUDGRV�
SRU�PHGLGDV� GH� SURWHFFLyQ��'H� HVRV�� ���� VRQ�
OtGHUHV�LQGtJHQDV��$VLPLVPR��KD\�YDULRV�SXHEORV�
LQGtJHQDV��FRPR�ORV�1DVD��$Zi�R�:RXQDDQ��TXH�
FXHQWDQ�FRQ�PHGLGDV�FROHFWLYDV�GH�SURWHFFLyQ��
'DGD� VX� FRQGLFLyQ� GH� YXOQHUDELOLGDG� H[WUHPD�
³UHFRQRFLGD�SRU� OD�&RQVWLWXFLyQ�\�SRU� OD�&RUWH�
&RQVWLWXFLRQDO³�� ¢GHEHUtDQ� ORV� OtGHUHV� LQGtJH-

nas tener acceso prioritario a las medidas de 

SURWHFFLyQ"��¢VH�GHEHUtD�SULRUL]DU�VX�DFFHVR�DO�
SURJUDPD�FRPR�XQD�PHGLGD�GH�DFFLyQ�DÀUPDWL-
YD�SRU�VX�HVSHFLDO�YXOQHUDELOLGDG"
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(V�SRVLEOH�DUJXPHQWDU�TXH�Vt�� (Q�SULPHU� OXJDU�
porque ello haría contrapeso a la forma como la 

vulnerabilidad de los indígenas afecta su capa-

FLGDG�SDUD�DFFHGHU�DO�SURFHVR��3RU�HMHPSOR��VH�
encuentran a menudo en lugares apartados de 

ODV�RÀFLQDV�GH�OD�unp��(O�0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU�HV�
una entidad que no tiene presencia local ni re-

JLRQDO�QL�PHQRV�HQ�ODV�]RQDV�DOHMDGDV�GH�%RJR-

Wi�GRQGH�HVWiQ�PXFKRV� UHVJXDUGRV��(O�DFFHVR�
al Programa de Protección se hace a través de 

ODV�RÀFLQDV�ORFDOHV�GH�OD�'HIHQVRUtD�GHO�3XHEOR�
\�HVR�VXSRQH�GLÀFXOWDGHV�GHELGR�DO�YROXPHQ�GH�
VROLFLWXGHV�TXH�HVWD�HQWLGDG�UHFLEH��'H�SRU�Vt�XQ�
indígena de un resguardo a menudo debe em-

SUHQGHU�XQ�ODUJR�YLDMH�SDUD�OOHJDU�D�OD�RÀFLQD�OH-

JDO�GH�OD�'HIHQVRUtD��/XHJR�GHEH�HQIUHQWDU�RWURV�
obstáculos, como son para algunos la brecha 

FXOWXUDO��ODV�GLÀFXOWDGHV�FRQ�HO�LGLRPD�HVSDxRO��
el acceso a la asesoría de un abogado, el no co-

QRFHU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�LQVWLWXFLRQDO��HWF���

(O�*RELHUQR��SRU�VX�SDUWH��GLFH�QR�RWRUJDU�SULR-

ULGDG�HQ�HO�DFFHVR�D�QLQJ~Q�JUXSR�EHQHÀFLDULR�
GH�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ��/RV�IXQFLRQDULRV�GH�
la unp señalan que, en virtud de las normas que 

los rigen, deben dar un trato igualitario a todos 

ORV�VXMHWRV��$GHPiV��GHVWDFDQ�TXH�FXHQWDQ�FRQ�
UHFXUVRV� OLPLWDGRV� \� TXH� KDFHQ� VX� PHMRU� HV-

fuerzo para seleccionar los casos más críticos 

GRQGH�D�PHQXGR�VH�LQFOX\H�D�ORV�LQGtJHQDV��$O�
preguntárseles por una proporción estimada de 

casos que admiten, indicaron que más o menos 

HO�����GH�ODV�VROLFLWXGHV�SDVD�HO�HVWXGLR�GH�QL-
vel de riesgo, pero es en esa instancia en donde 

45  Entrevista a Celedonio Padilla, líder del pueblo zenú con medidas de 
protección. Bogotá, diciembre 20 de 2011.

VH�ÀOWUDQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�FDVRV��SXHV�PX\�
SRFRV�UHFLEHQ�XQD�FDOLÀFDFLyQ�GH�ULHVJR�TXH�LP-

SOLTXH�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ��� Los líderes indí-

genas deben aportar pruebas de que sí tienen 

las condiciones, y hacerlo en contextos que para 

PXFKRV�VRQ�FXOWXUDOPHQWH�H[WUDxRV�

La prioridad en el acceso es un punto muy difícil 

\�GHEDWLGR��(Q�OD�OHJLVODFLyQ�JHQHUDO�VREUH�UHSD-

UDFLRQHV�³/H\������GH�����³�QR�KD\�QLQJXQD�
disposición que obligue a dar prelación a líderes 

indígenas en el acceso a los programas de aten-

FLyQ�\�UHSDUDFLyQ��6LQ�HPEDUJR��HQ�RWUDV�QRUPDV�
Vt�VH�OHV�GD�HVD�SUHUURJDWLYD��(Q�HO�'HFUHWR������
GH�������'HFUHWR�/H\�TXH�FXEUH�D�OD�SREODFLyQ�
LQGtJHQD�HQ�PDWHULD�GH�OD�/H\�GH�9tFWLPDV��Vt�KD\�
normas que indican la obligación de garantizar 

un acceso preferencial de los indígenas a los 

SURJUDPDV�GH�UHSDUDFLyQ��(O�DUWtFXOR����GH�HVWH�
'HFUHWR�VHxDOD�TXH�FRPR�PHGLGD�GH�DFFLyQ�DÀU-
PDWLYD�HO�(VWDGR�HVWi�REOLJDGR�D�GDU�SULRULGDG�
en la atención, asistencia y reparación integral 

a las personas que según la Constitución y el 

derecho internacional, y dadas sus característi-

cas particulares de diversidad étnica, están en 

situación de especial vulnerabilidad, sobre todo 

ODV�PXMHUHV� LQGtJHQDV�� $GLFLRQDOPHQWH�� ORV� DU-
WtFXORV����\����GHO�PLVPR�'HFUHWR�HVWDEOHFHQ�
prioridad de los indígenas en las remisiones de 

salud a las ips y en los programas de vivienda 

UXUDO�

(O�'HFUHWR������GH������SDUHFHUtD�GDU�XQ�VXV-

tento a la reclamación de los indígenas de ser 

WUDWDGRV�FRQ�SULRULGDG�HQ�PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ��

46  Entrevista a Andrés Villamizar y a Juan David Bello.
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6LQ�HPEDUJR��QR�HV�FODUR�FyPR�FRH[LVWLUtD�HVWD�
prioridad con los derechos de otros grupos vul-

QHUDEOHV��FRPR�ORV�DIURFRORPELDQRV�\�ODV�PXMH-

UHV��1R�KD\�XQD�LQWHUSUHWDFLyQ�XQtYRFD�IUHQWH�D�
este punto y se trata, en últimas, de una disputa 

VREUH�OD�DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV�HVFDVRV�� �

$QWH� OD� HVFDVH]� GH� UHFXUVRV� \� ODV� GLÀFXOWDGHV�
para obtener un acceso prioritario a la protec-

FLyQ�RÀFLDO��ORV�LQGtJHQDV�KDQ�EXVFDGR�DSR\R�HQ�
organizaciones solidarias como medida alterna-

WLYD�GH�SURWHFFLyQ��(O�3URJUDPD�6RPRV�'HIHQVR-

UHV��OD�)XQGDFLyQ�0LQJD�\�HO�)RQGR�GH�$FFLRQHV�
Urgentes son algunas de las organizaciones no 

gubernamentales que han brindado apoyo a lí-

deres indígenas en riesgo que no han podido ac-

ceder a la protección del gobierno y les han co-

laborado fundamentalmente con recursos para 

UHXELFDFLRQHV�\�WUDVODGRV�WHPSRUDOHV���

Ϯ�͎YƵĠ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĚĞďĞŶ��
�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ���

ĚĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ͍

(O�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�\�FDOLÀFDFLyQ�GHO�ULHVJR�
KD� VLGR� XQR�GH� ORV� SXQWRV�PiV�GHEDWLGRV��+D�
habido discusiones en torno a quién debe hacer 

esa evaluación y cómo GHEH�KDFHUVH��(Q�FXDQ-

to a quién debe hacer la evaluación, según el 

'HFUHWR������HVWH�SURFHVR�HVWDED�D�FDUJR�GHO�
crer, pero era delegado fundamentalmente a los 

miembros de la fuerza pública que lo conforma-

EDQ��3DUD�ORV�OtGHUHV�LQGtJHQDV�HVWR�HUD�PX\�SUR-

EOHPiWLFR��SXHV�OD�SROLFtD��HO�HMpUFLWR�\�HO�das son 

47  Entrevista a Ana Manuela Ochoa, indígena kankuamo y líder de la 
onic. Bogotá, diciembre 16 de 2011.

para ellos instituciones muy cuestionadas, y en 

ODV�FXDOHV�QR�WLHQHQ�FRQÀDQ]D�SXHV�HQ�PXFKRV�
FDVRV�KDQ�VLGR�VXV�YLFWLPDULRV�GLUHFWRV��$GHPiV�
HQ�ODV�UHJLRQHV��OHMRV�GH�ORV�FHQWURV�DGPLQLVWUD-

tivos, la fuerza pública es a menudo la única 

SUHVHQFLD� GHO� (VWDGR�� GH�PDQHUD� TXH� VX� UHOD-

to de los hechos era la única versión local que 

OOHJDED� DO� &RPLWp�� &XDQGR� UHJtD� HVH� 'HFUHWR��
KDEtD�PXFKDV�TXHMDV�DO�UHVSHFWR��'H�KHFKR��VH�
presentaron varios casos en los que los solici-

tantes interponían recursos contra el estudio de 

evaluación de riesgo por haber sido elaborado 

SRU�PLHPEURV�GH�OD�IXHU]D�S~EOLFD����6L�ELHQ�HVWR�
no tuvo ningún efecto pues ese estudio es un 

acto de trámite contra el que no procedían re-

cursos, sí era indicativo del malestar de las co-

munidades frente a la participación de la fuerza 

S~EOLFD�HQ�HO�SURFHVR�

(Q� OD� QXHYD� LQVWLWXFLRQDOLGDG� �'HFUHWR� �������
TXLHQ�GHEH�YDORUDU�\�FDOLÀFDU�HO�QLYHO�GH�ULHVJR�
del solicitante de protección es el cerrem, un 

cuerpo colegiado conformado por funcionarios 

FLYLOHV�GHO�*RELHUQR�\�GH�OD�IXHU]D�S~EOLFD��\�DO�
que asisten con voz pero sin voto delegados de 

OD�'HIHQVRUtD�� OD�3URFXUDGXUtD�� OD� )LVFDOtD� \� HQ�
algunos casos de acnur y la oacnudh�� (O� cerrem 

decide el nivel de riesgo a partir de la informa-

FLyQ� TXH� OH� VXPLQLVWUD� HO� *UXSR� GH� 9DORUDFLyQ�
Preliminar, pero también tiene en cuenta los in-

sumos que sobre el caso aporten sus propios 

PLHPEURV�� 6HJ~Q� ORV� IXQFLRQDULRV� GH� OD� unp, 

HVWD�PRGLÀFDFLyQ�HQ�OD�FRQIRUPDFLyQ�GHO�FXHU-

48  Entrevista a Luis Fernando Arias, indígena kankuamo y consejero 
mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Bo-
gotá, febrero 12 de 2012.
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po colegiado que valora el riesgo tiene como 

propósito hacer más garantista este proceso; 

OD�LQFOXVLyQ�GH�OD�'HIHQVRUtD�GHO�3XHEOR�HV�PX\�
positiva pues incluye como insumos las resolu-

FLRQHV�GHIHQVRULDOHV�\�ODV�UHVROXFLRQHV�GHO�6LV-

WHPD�GH�$OHUWDV�7HPSUDQDV�� LQVWUXPHQWRV�TXH�
el antiguo crer no tenía en cuenta al valorar el 

nivel de riesgo; y así se supera la sobredepen-

dencia en la información que viene de la fuerza 

S~EOLFD���

$GLFLRQDOPHQWH��HO�0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU��OD�unp) 

ya no participa en la evaluación del riesgo, ac-

tualmente es la entidad encargada de ordenar 

ODV� PHGLGDV�� 3DUD� ORV� IXQFLRQDULRV�� HVWR� WDP-

bién es una garantía para el solicitante, pues la 

unp�\D�QR�HV�MXH]�\�SDUWH�HQ�HO�SURFHVR��\D�TXH�
las medidas de protección son ahora decididas 

por el cerrem��/D�~QLFD�ODERU�GH�OD�unp en el ce-
rrem es operar como secretaría técnica, pero no 

WLHQH�YRWR�HQ�HO�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ��

6LQ�HPEDUJR��XQ�SUREOHPD�SHUVLVWHQWH�HV�HO�TXH�
fuera de las comunidades indígenas y de los 

DFWRUHV� GHO� FRQÁLFWR� QR� KD\�PXFKDV� SHUVRQDV�
en las zonas donde están la mayoría de los res-

guardos y, sobre todo, hay muy poca institucio-

QDOLGDG�DSDUWH�GH� OD� IXHU]D�S~EOLFD�� ,QFOXVR� OD�
SUHVHQFLD�GH� OD�'HIHQVRUtD�HQ�WHUUHQR�HV�GpELO�
\�HVWi�EDMR�FRQVWDQWH�DPHQD]D��3RU�HOOR�HV�LP-

portante considerar el papel de las autoridades 

indígenas como fuente de información y no solo 

FRPR�SDUWH�HQ�HVWRV�FRPLWpV��

49  Entrevista a Andrés Villamizar y a Juan David Bello.

Una forma de incorporar el enfoque diferencial 

étnico en la evaluación del riesgo es permitien-

do a las comunidades mismas, por medio de 

sus autoridades tradicionales, presentar infor-

mación, declaratorias o entrevistas que sirvan 

FRPR� LQVXPR� HQ� HO� SURFHVR�� (VWR� HQ� SDUWH� VH�
había venido haciendo, pues a través del solici-

tante, el crer podía recopilar información envia-

GD�SRU�VX�FRPXQLGDG��3HUR�QR�KD\�XQ�SURFHVR�
establecido para hacerlo ni un espacio en el Co-

PLWp�SDUD�ODV�DXWRULGDGHV�LQGtJHQDV��2WUD�SRVL-
bilidad es que sea la propia comunidad, o sus 

autoridades, la que establezca el nivel de riesgo 

del solicitante de las medidas, lo cual tiene sen-

WLGR�DQWH�OD�IDOWD�GH�SUHVHQFLD�LQVWLWXFLRQDO��(VWH�
argumento es contundente cuando a la falta de 

SUHVHQFLD�LQVWLWXFLRQDO�VH�VXPD�OD�HVSHFLÀFLGDG�
del conocimiento local que incluso la fuerza pú-

blica muchas veces no tiene por estar acanto-

QDGD�R�SDWUXOODQGR��'H�FLHUWD�IRUPD�HV�SRVLEOH�
decir que solo la propia comunidad tiene verda-

dero conocimiento de la situación de riesgo del 

OtGHU�TXH�SLGH�SURWHFFLyQ��6HJ~Q�YDULRV�OtGHUHV��
que la comunidad determine su propio riesgo 

sería una forma de garantizar una participación 

UHDO�\�HIHFWLYD�HQ�HO�SURFHVR���

Para los funcionarios de la unp tanto la partici-

pación de la comunidad de forma directa en el 

cerrem como en la toma de decisiones es algo di-

ItFLO�GH�FRQFHGHU��/D�UD]yQ�HV�GREOH��3RU�XQ�ODGR��
porque ello puede crear incentivos perversos 

para declararse siempre en un nivel de riesgo 

extremo o extraordinario y así obtener protec-

ción y, por el otro, porque la evaluación del ries-

50  Entrevista a Ana Manuela Ochoa y a Luis Fernando Arias.
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go por mandato legal es una labor a cargo del 

(VWDGR��TXH�QR�HV�GHOHJDEOH��� 

Una pregunta clave que surge de esta sección 

tiene que ver con la relación entre la autono-

mía indígena y su participación en las medidas 

TXH� ORV� DIHFWDQ� HQ� HO� WHPD� GH� SURWHFFLyQ�� (Q�
HO�'HFUHWR������GH������\�HQ�HO�$XWR�����GH�
�����VH�HVWDEOHFH��SRU�HMHPSOR��TXH�ORV�3ODQHV�
,QWHJUDOHV� GH� $WHQFLyQ� \� 5HSDUDFLyQ� \� ORV� 3OD-

QHV�GH�6DOYDJXDUGD�GHEHQ�FRQVXOWDUVH�FRQ�ORV�
SXHEORV�LQGtJHQDV��'LFKRV�SODQHV�LQFOX\HQ��SRU�
VXSXHVWR�� HO� WHPD�GH�SURWHFFLyQ�GH� OtGHUHV�� 6L�
en esos casos la protección debe consultarse, 

no es claro por qué la regulación del Programa 

GH�3URWHFFLyQ�HQ�HO�'HFUHWR������OLPLWD�WDQWR�OD�
participación de las comunidades en el cerrem 

como en ser fuente de información para la ca-

OLÀFDFLyQ�GHO� ULHVJR��1R�VXJLHUR�TXH� OD�FDOLÀFD-

ción del riesgo deba consultárseles, pero sí que 

WHQJDQ�XQD�PD\RU�SDUWLFLSDFLyQ��$GHPiV�GH�ODV�
razones prácticas por las que esto es deseable, 

H[LVWH�VXVWHQWR�MXUtGLFR�TXH�MXVWLÀFD�TXH�HQ�HVH�
proceso haya mayor participación por parte del 

OtGHU�DIHFWDGR�\�GH�VX�FRPXQLGDG����(VWD�SDUWLFL-

51  Entrevista a Andrés Villamizar.

52  Distintas disposiciones del Convenio 169 de la OIT, la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena y la Declaración de Naciones Unidas so-
bre los derechos de los pueblos indígenas promueven la participación 
de los indígenas en las medidas que los afecten. La Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos tam-
bién establece que la interlocución de los defensores con las institu-
ciones que deben protegerlos es un derecho que les asiste. Asimismo, 
el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha 
UHFRPHQGDGR� DO� *RELHUQR� FRQVXOWDU� FRQ� ORV� SXHEORV� ³PHGLGDV� SUH-
supuestarias y operativas que permitan fortalecer los esquemas de 
protección, incluyendo las medidas cautelares y provisionales emiti-
das por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (Relatoría 
Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de 
los derechos humanos, 2009). La cidh (2011) hizo una recomendación 
similar en su último informe sobre el tema.

pación, que en sí misma protege la autonomía 

de los pueblos indígenas, ayudaría a resolver 

un problema central de la protección de líderes, 

que es el del enfoque diferencial de las medidas 

PLVPDV��SHUR�QR�OR�DJRWD��$O�WHPD�GHO�LPSDFWR�
del enfoque diferencial en las medidas mismas 

VH�UHÀHUH�OD�VLJXLHQWH�VHFFLyQ�

///͘�͏Yh��D��/��^�^KE�����h���^�
W�Z��>K^�>1��Z�^�/E�1'�E�^͍

$SDUWH�GH�ODV�SUHJXQWDV�VREUH�TXLpQ�GHEH�WRPDU�
las medidas de protección y cómo debe garan-

tizarse el acceso diferencial de los indígenas al 

Programa de Protección, una cuestión central 

es el contenido de las medidas como tal, tema 

TXH�VH�DERUGD�HQ�HVWD�VHFFLyQ�

�͘��ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ǀŝŐĞŶƚĞƐ

Como se explicó en la primera parte del texto, en 

HO�'HFUHWR������GH������KD\�FXDWUR�LQFOXVLRQHV�
concretas del enfoque diferencial étnico en la 

regulación sobre protección: la presencia de los 

LQGtJHQDV�FRPR�SHUVRQDV�REMHWR�GH�SURWHFFLyQ�
(i), la enunciación del enfoque diferencial como 

un principio rector del Programa de Protección 

(ii), la realización de una sesión especial del ce-
rrem��(WQR&HUUHP��SDUD�FDVRV�GH�LQGtJHQDV�TXH�
solicitan protección (iii) y una adicional, que es 

la posibilidad de ordenar medidas de protección 

distintas a las contempladas en los numera-

OHV�GHO�DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR�\�TXH�WHQJDQ�HQ�
cuenta un enfoque diferencial, el nivel de riesgo 

\�HO�IDFWRU�WHUULWRULDO��SDUiJUDIR���DUW�������
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(VWD�FOiXVXOD�DELHUWD�SDUHFH�VHU�OD�SXHUWD�SDUD�
tomar medidas de fondo con enfoque diferen-

FLDO�� 6LQ� HPEDUJR�� HQ� HO�'HFUHWR������QR� VRQ�
muy claros los parámetros o criterios para to-

PDU�HVWH�WLSR�GH�PHGLGDV��(VWH�YDFtR�VH�GHEH��
HQ�SDUWH��D�TXH�KD\�XQD�UHJXODFLyQ�SHQGLHQWH��
(O�DUWtFXOR�����GH�'HFUHWR������GH������RUGH-

Qy�FUHDU�XQ�6XEFRPLWp�GH�(QIRTXH�'LIHUHQFLDO�
TXH� GHEHUi� DVHVRUDU� DO� &RPLWp� (MHFXWLYR� SDUD�
OD� $WHQFLyQ� \� 5HSDUDFLyQ� D� ODV� 9tFWLPDV���� 'H�
DFXHUGR�FRQ�HO�DUWtFXOR�����GH�GLFKR�'HFUHWR��
HVWH�6XEFRPLWp�GHEHUi�GLFWDU� ORV� OLQHDPLHQWRV�
técnicos para incorporar el enfoque diferencial 

HQ�ORV�SURJUDPDV�GH�SURWHFFLyQ��(VWH�&RPLWp�\D�
VH�FRQIRUPy�SHUR�D�QRYLHPEUH�GH������QR�KD�
SURGXFLGR�GLFKRV�OLQHDPLHQWRV�

Un punto importante es que esta nueva regu-

ODFLyQ�GHO�'HFUHWR������GH������QR�HVWi�DUWL-
culada con las disposiciones sobre protección 

TXH�VH�HVWDEOHFLHURQ�HQ�HO�'HFUHWR�/H\������GH�
�����VREUH�UHSDUDFLyQ��DWHQFLyQ�\�DVLVWHQFLD�D�
YtFWLPDV�LQGtJHQDV�GHO�FRQÁLFWR��(Q�HVWD�~OWLPD�
norma no se contemplan medidas de protección 

individual sino colectiva, y a diferencia de la nor-

matividad para líderes, las medidas colectivas 

GHEHQ�VHU�FRQVXOWDGDV�FRQ�ODV�FRPXQLGDGHV�

53  Este Comité Ejecutivo es la máxima instancia de decisión del Sistema 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y es el encargado 
GH�DGRSWDU� ODV�SROtWLFDV��HVWUDWHJLDV�H� LQVWUXPHQWRV�GH�SODQL¿FDFLyQ��
gestión, seguimiento y evaluación de las medidas contenidas en la Ley 
1448 de 2011.

�͘�WƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�� 
Ă�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ

ϭ͘�͎YƵĠ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ�ƚŽŵĂƌ�ĐƵĂŶĚŽ�
ůĂ�ŽƌĚĞŶ�ǀŝĞŶĞ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�/ŶƚĞƌĂŵĞƌŝĐĂ-
ŶŽ�ĚĞ��ĞƌĞĐŚŽƐ�,ƵŵĂŶŽƐ�Ž�ĚĞ�ůĂ��ŽƌƚĞ�

�ŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͍

(Q� YDULRV� FDVRV�� OD� SURWHFFLyQ� GH� OtGHUHV� LQGt-
JHQDV� HV� RUGHQDGD� SRU� yUJDQRV� GHO� 6LVWHPD�
,QWHUDPHULFDQR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�� 9DULRV�
OtGHUHV�GH�ORV�SXHEORV�=HQ~��3Dp]��(PEHUD�.D-

WtR�� (PEHUD� &KDPt�� 3LMDR�� .DQNXDPR�� :D\XX��
:LZD��1DVD��HQWUH�RWURV��KDQ�VLGR�EHQHÀFLDULRV�
de medidas cautelares de protección de la Co-

PLVLyQ�,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��
'H�LJXDO�IRUPD��OtGHUHV�GH�ORV�SXHEORV�.DQNXD-

PR�\�=HQ~�KDQ�VLGR�EHQHÀFLDULRV�GH�PHGLGDV�
provisionales de protección de la Corte Intera-

PHULFDQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��6LQ�HPEDUJR��
en todos estos casos, ni la cidh ni la Corte idh 

han precisado en sus órdenes de qué manera 

HO� (VWDGR� GHEH� HMHFXWDU� ODV� PHGLGDV� TXH� VH�
le ordenan, y en cambio dicen que deben ser 

DFRUGDGDV�FRQ� ORV�SURWHJLGRV��1R�REVWDQWH�� OD�
Corte Constitucional ha señalado que si bien 

´HO� 5HJODPHQWR� GH� OD� cidh no precisa de qué 

manera las medidas cautelares decretadas 

por este órgano internacional deben ser incor-

poradas o recepcionadas en el ordenamiento 

MXUtGLFR�LQWHUQR” HV�XQ�GHEHU�GHO�(VWDGR�FRORP-

ELDQR�HMHFXWDUODV�GH�OD�PHMRU�PDQHUD�SRVLEOH�\�
HMHUFLHQGR�XQD�ODERU�HÀFLHQWH�GH�FRRUGLQDFLyQ�
HQWUH�ODV�GLVWLQWDV�ODERUHV�UHVSRQVDEOHV����

54  Corte Constitucional, sentencia T-558 de 2003, M. P.: Clara Inés Var- Corte Constitucional, sentencia T-558 de 2003, M. P.: Clara Inés Var-
gas Hernández; sentencia T-786 de 2003, M. P.: Marco Gerardo Mon-
roy Cabra.
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Un asunto crucial que se ha discutido en estos 

FDVRV�HV�VL�HQ�HOORV�HO�(VWDGR�FRORPELDQR�GHEH�
practicar el estudio de nivel de riesgo o si debe 

proceder inmediatamente a otorgar medidas de 

SURWHFFLyQ�\�FXiO�GHEH�VHU�VX�FRQWHQLGR��3RU�XQD�
SDUWH��OR�FLHUWR�HV�TXH�HO�6LVWHPD�,QWHUDPHULFDQR�
GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�\D�KD�FRQVWDWDGR�TXH�ODV�
personas en cuestión se encuentran en riesgo 

LQPLQHQWH��SRU�OR�FXDO�HQ�HVRV�FDVRV�HO�(VWDGR�
debería otorgar protección inmediata concerta-

GD�FRQ�ORV�SURWHJLGRV����3RU� OD�RWUD��HO�6LVWHPD�
QR�HVSHFLÀFD�TXp�PHGLGDV�� \� HV�GLItFLO� SDUD� HO�
(VWDGR�HVWLPDUODV�VLQ�HO�FRQRFLPLHQWR�GHWDOODGR�
que da un estudio de riesgo, amén de las crí-

ticas que puedan surgir desde una percepción 

de que el responsable de decidir qué medidas 

HV�HO�(VWDGR�VREHUDQR��3HUR�HO�PD\RU�REVWiFXOR�
es que en el actual sistema el contenido de las 

medidas viene amarrado del estudio de riesgo, 

de manera que si este no se practica no es claro 

TXp�PHGLGDV�RWRUJDU��$GHPiV�OD�unp, a pesar de 

la autorización a su director para determinarlas, 

es muy reacia a adoptar medidas que no pro-

YHQJDQ�GHO�´PHQ~µ�HVWDEOHFLGR�

Ϯ͘�͎YƵĠ�ƋƵŝĞƌĞ�ĚĞĐŝƌ�ĂĚŽƉƚĂƌ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĐƵǇŽ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ƌĞƐƉŽŶĚĂ�Ă�ƵŶ�

ĞŶĨŽƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͍

6LQ�GXGD�DOJXQD�ODV�GLVFXVLRQHV�PiV�SURIXQGDV�
sobre la incorporación del enfoque diferencial 

55  La cidh (2011) ha señalado que algunos Estados como Guatemala, 
Colombia y El Salvador vinculan las solicitudes de medidas cautelares 
o provisionales a favor de defensores de derechos humanos con los 
programas de protección existentes en el interior de sus Estados, e 
insiste en que esto es un obstáculo para la efectividad de las medidas, 
puesto que si se han decretado medidas cautelares, por ejemplo, eso 
quiere decir que ya se hizo un proceso de evaluación del riesgo en el 
ámbito internacional, que el Estado debería acoger. 

en la protección de líderes se han dado en tor-

no al contenido de las medidas de protección 

como tal (esto es consecuencia de la vaguedad 

y generalidad del concepto, como se explicó en 

OD�SULPHUD�SDUWH�GHO�WH[WR���8Q�SULPHU�SXQWR�GH�
partida tiene que ver con el consenso relativo 

que existe sobre la inconveniencia de asignar 

DOJXQDV�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ�´WtSLFDVµ�D�OtGH-

UHV�LQGtJHQDV��HV�GHFLU��VLQ�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO��
(VWR� IXH�XQD�SUiFWLFD� UHFXUUHQWH�HQWUH������\�
������$OJXQDV�GH� ODV�PHGLGDV�RUGHQDGDV� IXH-

ron las siguientes: chalecos antibalas; reubica-

ciones nacionales e internacionales; entrega 

de equipos de comunicación como celulares y 

walkie-talkies, y medidas duras como esquemas 

de protección con escoltas del das y camionetas 

EOLQGDGDV�

(VWDV�PHGLGDV�QR�VRQ�HQ�Vt�PLVPDV�QHJDWLYDV�
SDUD� ORV� OtGHUHV� LQGtJHQDV�� 6LQ� HPEDUJR�� VL� VH�
otorgan sin sensibilidad por sus necesidades y 

sin consideración de sus contextos, pueden re-

VXOWDU� DOWDPHQWH� LQFRQYHQLHQWHV�� 3RU� HMHPSOR��
un líder del pueblo Zenú que recibió medidas de 

protección declaró que se le entregó un chaleco 

antibalas para circular por su territorio, en las 

llanuras calurosas de Córdoba, en mula o caba-

OOR��\�TXH�HO�SHVR�GHO�FKDOHFR�GLÀFXOWDED�VX�PR-

YLOLGDG��$GHPiV��GHELGR�D�VX�DYDQ]DGD�HGDG��OH�
quedaba muy difícil portarlo permanentemente, 

por lo cual la mayor parte del día debía quitár-

VHOR�VL�TXHUtD�PRYHUVH� WUDQTXLODPHQWH����2WURV�
líderes también reportaron que portar chalecos 

antibalas al caminar por entre la manigua de la 

selva o al ir en un bote de motor fuera de bor-

56  Entrevista a Celedonio Padilla.
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da es muy incómodo y además peligroso, pues 

SXHGHQ�VHU�FRQIXQGLGRV�FRQ�QDUFRWUDÀFDQWHV�R�
FDEHFLOODV�GH�JUXSRV�DUPDGRV�LOHJDOHV���

(Q�FXDQWR�D�ODV�UHXELFDFLRQHV��ORV�OtGHUHV�HQWUH-

vistados cuentan que en varios casos estas se 

han ordenado a lugares en los cuales el prote-

gido no tiene ningún contacto ni ningún tipo de 

arraigo y, además, no siempre se les ha garan-

tizado que puedan seguir en contacto con su 

FRPXQLGDG�� /RV� GLVSRVLWLYRV� GH� FRPXQLFDFLyQ�
también han sido problemáticos: algunos no 

saben muy bien cómo manipularlos y no han 

podido emplearlos en situaciones de emergen-

cia, en muchos casos los celulares que se les 

HQWUHJDQ� QR� WLHQHQ� VXÀFLHQWHV� PLQXWRV� SDUD�
hacer llamadas y no se les provee un plan de 

FRQWLQJHQFLD��(Q�RWURV�FDVRV�QR�VH�OHV�KD�GDGR�
un uso adecuado: algunos líderes han perdido 

los equipos y otros han optado por vender los 

PLQXWRV�D�WHUFHURV��

Pero quizás las inconveniencias más profundas 

de otorgar medidas de protección sin enfoque 

diferencial se evidencian en el caso de las me-

GLGDV�´GXUDVµ�FRPR�ORV�HVFROWDV�\�ORV�YHKtFXORV��
9DULRV� OtGHUHV� HQWUHYLVWDGRV� FRLQFLGHQ� HQ� TXH�
estas son absolutamente inconvenientes, pues 

no solo no protegen a los líderes, sino que los 

YXHOYHQ�PiV�YXOQHUDEOHV��6HJ~Q�HOORV��HO�TXH�XQ�
líder que siempre se ha movilizado en mula, a 

pie o en transporte público, de la noche a la ma-

ñana ande en una camioneta con dos escoltas 

OR�KDFH�PiV�YLVLEOH�SDUD�VXV�YLFWLPDULRV��$GLFLR-

57  Entrevistas a líderes indígenas con medidas de protección que pidie-
URQ�FRQ¿GHQFLDOLGDG�

nalmente, son medidas que suponen rupturas 

entre los líderes y las comunidades, pues tien-

den a aislarlos y a generar recelos y sospechas 

SRU� SDUWH� GH� ORV�PLHPEURV� GH� HVWDV�� $GHPiV��
como las condiciones biofísicas de los territorios 

no siempre son aptas para el ingreso de este 

tipo de vehículos, los líderes optan por no ir con 

tanta frecuencia a sus territorios de origen con 

tal de permanecer protegidos, lo cual los distan-

FLD�GH�VX�FRPXQLGDG�\�OHV�GLÀFXOWD�VX�WUDEDMR���

6REUH�OD�LQFRQYHQLHQFLD�GH�HVWH�WLSR�GH�PHGLGDV�
existe consenso entre los líderes entrevistados 

y los funcionarios de la unp��(VWRV�~OWLPRV�DGPL-
WHQ�TXH�GXUDQWH�PXFKR�WLHPSR��EDMR�OD�YLJHQFLD�
GHO�'HFUHWR�������VH�DVLJQDURQ�PHGLGDV�LQVHQ-

sibles a la diferencia cultural, y advierten que la 

nueva institucionalidad es consciente de dichas 

falencias y está totalmente comprometida con 

no repetir esos errores y tomarse en serio el en-

IRTXH�GLIHUHQFLDO�pWQLFR��$VLPLVPR��VHxDODQ�TXH�
cuando la protección de líderes indígenas esta-

ED�D�FDUJR�GH�OD�'LUHFFLyQ�GH�'HUHFKRV�+XPD-

QRV�GHO�0LQLVWHULR�GHO� ,QWHULRU��EDMR� OD� YLJHQFLD�
GHO� 'HFUHWR� ������ QR� WRGR� IXH� QHJDWLYR�� SXHV�
en ese entonces se ordenaron algunas medidas 

con enfoque diferencial étnico que han sido exi-

tosas y que se piensan mantener, profundizar y 

RUGHQDU�HQ�PiV�FDVRV��� 

(VSHFtÀFDPHQWH��KDQ�VLGR�FLQFR�ODV�PHGLGDV�GH�
protección con enfoque diferencial que se han 

RUGHQDGR��/D�SULPHUD��HO�DSR\R�D�OD�*XDUGLD�,QGt-

58  Entrevistas a líderes indígenas con medidas de protección que pidie-
URQ�FRQ¿GHQFLDOLGDG�

59  Entrevista a Andrés Villamizar.
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gena, un cuerpo de protección tradicional propio 

de los pueblos indígenas que tiene su origen en 

la época de la Colonia, pero que en el caso de los 

pueblos del Cauca resurgió sobre todo desde la 

década de los setenta como unidad de apoyo a 

la reivindicación territorial que entonces promo-

YtDQ�ORV�LQGtJHQDV��(Q�ORV�QRYHQWD��FRQ�OD�DJXGL-
]DFLyQ�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR��OD�*XDUGLD�,QGtJHQD�
GHMy�GH�VHU�XQ�DUPD�GH�PRYLOL]DFLyQ�\�SDVy�D�VHU�
un mecanismo de resistencia y autoprotección 

�3HxDUDQGD�� ������ 7RFDQFLSi�� ������� DXQTXH�
los indígenas lo consideran un cuerpo humani-

tario y de resistencia civil en medio de la gue-

rra (pnud��������1DYLD����������$XQTXH�HQ�FDGD�
SXHEOR�WLHQH�SDUWLFXODULGDGHV�\�HVSHFLÀFLGDGHV��
SRU� OR�JHQHUDO� OD�*XDUGLD�,QGtJHQD�HVWi�FRQIRU-
PDGD�SRU� KRPEUHV� MyYHQHV�GRWDGRV�GH�EDVWR-

nes o armas no letales, que tienen como deber 

proteger a sus líderes, proteger y prestar ayuda 

humanitaria y servicios sociales a la comunidad 

�7RFDQFLSi��������3DGLOOD��������

(O�DSR\R�SRU�SDUWH�GHO�*RELHUQR�D�OD�*XDUGLD�,Q-

dígena como medida de protección ha consisti-

do en apoyar su fortalecimiento y consolidación 

D�WUDYpV�GH�OD�WUDQVIHUHQFLD�GH�UHFXUVRV��/tGHUHV�
GHO�SXHEOR�.DQNXDPR�\�GHO�SXHEOR�=HQ~�GHFOD-

UDQ�TXH�OD�*XDUGLD�,QGtJHQD�HV�TXL]iV�HO�FXHUSR�
de protección propia más exitoso y abogan por 

su continuidad; señalan que es el mecanismo 

de protección con enfoque diferencial por exce-

lencia y que han instado a otros pueblos que no 

60  En 2004 la Guardia Indígena del norte del Cauca fue ganadora del 
Premio Nacional de Paz, distinción otorgada por la Fundación Fried-
rich Ebert Stiftung en Colombia (fescol), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud), entre otras entidades, y constituye un 
reconocimiento a personas o procesos que aporten a la solución del 
FRQÀLFWR�DUPDGR��3DGLOOD��������

OR�WLHQHQ�D�DSOLFDUOR��/D�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLR-

QDGR�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�+X-

PDQRV��������\�OD�5HODWRUtD�(VSHFLDO�GH�1DFLR-

nes Unidas sobre los derechos de los pueblos 

LQGtJHQDV��������KDQ�UHFRPHQGDGR�DO�*RELHUQR�
IRUWDOHFHU�OD�*XDUGLD�,QGtJHQD�FRPR�PHFDQLVPR�
GH�SURWHFFLyQ�

La segunda medida de protección con enfo-

TXH�GLIHUHQFLDO�SRU�SDUWH�GHO�*RELHUQR�KD�VLGR��
por un lado, la transferencia de recursos para 

apoyar la movilización de los líderes y las auto-

ridades tradicionales a las asambleas y reunio-

nes en que se toman las decisiones, lo cual es 

fundamental para su seguridad colectiva;61 por 

otro, la destinación de recursos económicos y 

físicos de ayuda a la labor de médicos tradicio-

nales y chamanes para que puedan hacer su 

WUDEDMR�� SURWHJHU� D� ORV� OtGHUHV�PHGLDQWH� UH]RV��
FRQWUD�\�FRQMXURV��/RV�OtGHUHV�HQWUHYLVWDGRV�GHV-

tacan la importancia de estos rituales y señalan 

que para ellos es uno de los mecanismos más 

HÀFDFHV�GH�SURWHFFLyQ���

(VWRV�DSR\RV�RSHUDQ�PHGLDQWH�FRQYHQLRV�HQWUH�
las autoridades indígenas y la unp, en virtud de 

ORV�FXDOHV�VH� WUDQVÀHUHQ� ORV� UHFXUVRV��(O�FDVR�
GHO�&RQVHMR�5HJLRQDO�,QGtJHQD�GHO�&DXFD��cric) 

es quizás el más emblemático y es uno de los 

TXH�WDQWR�HO�*RELHUQR�FRPR�ORV�LQGtJHQDV�FRLQ-

ciden en destacar como el mecanismo de pro-

WHFFLyQ�SDUD�PRVWUDU��(Q�HO�PDUFR�GH�ORV�PHQ-

FLRQDGRV� FRQYHQLRV�� HO� *RELHUQR� OH� WUDQVÀHUH�
al cric�GLQHUR�SDUD�ÀQDQFLDU�VXV�UHXQLRQHV��DVt�

61  Entrevistas a líderes indígenas con medidas de protección que pidie-
URQ�FRQ¿GHQFLDOLGDG�



Revista de Derecho Público N.o 31 - ISSN 1909-7778 - Julio - Diciembre de 2013 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho  27

¿M
ás

 a
llá

 d
e 

lo
s 

es
co

lta
s 

y 
lo

s 
ch

am
an

es
? 

En
fo

qu
e 

di
fe

re
nc

ia
l y

 p
ro

te
cc

ió
n 

ĚĞ
�ůş
ĚĞ

ƌĞ
Ɛ�
ŝŶ
Ěş
ŐĞ
ŶĂ

Ɛ�
ĞŶ

�ŵ
ĞĚ

ŝŽ
�Ě
Ğů
�Đ
ŽŶ

Ňŝ
Đƚ
Ž�
Ăƌ
ŵ
ĂĚ

Ž

FRPR�HO�WUDEDMR�GH�VXV�PpGLFRV�WUDGLFLRQDOHV�H�
LQFOXVR�GH�OD�*XDUGLD�,QGtJHQD��6LQ�HPEDUJR��HO�
director de la unp advirtió que en la actualidad 

se están evaluando estos convenios, pues no 

siempre los fondos se destinan para lo acor-

dado; además han tenido problemas con el re-

porte de estas erogaciones presupuestales a la 

Contraloría, pues el cric no les entrega facturas 

GH�VXV�JDVWRV�

La tercera medida de protección con enfoque 

diferencial tiene que ver con los esquemas de 

protección y los medios de movilización contem-

SODGRV�HQ�HO�'HFUHWR�������ORV�FXDOHV�LQFOX\HQ��
entre otras cosas, la provisión de vehículos que 

QRUPDOPHQWH� VRQ� FDPLRQHWDV� R� DXWRPyYLOHV��
Los líderes indígenas, por las razones que se 

comentaron anteriormente, y los funcionarios 

entrevistados coinciden en la inconveniencia de 

XWLOL]DU�FDPLRQHWDV�SDUD�PRYLOL]DUVH��3RU�HOOR��OD�
unp ha ordenado la asignación de medios alter-

nativos de transporte acordes con el contexto 

JHRJUiÀFR�\�VRFLRFXOWXUDO�GH�ORV�SURWHJLGRV��HQ-

tre los cuales se encuentran mulas, caballos y 

ODQFKDV�FRQ�PRWRUHV�IXHUD�GH�ERUGD��(VWRV�VRQ�
claramente más apropiados y no suponen los 

problemas de aislamiento con sus comunidades 

que se mencionaron antes, por lo cual han sido 

PX\� ELHQ� UHFLELGRV� SRU� ORV� LQGtJHQDV�� 3DUD� HO�
gobierno estas medidas resultan atractivas por-

que son mucho más baratas que una camioneta 

\�VX�UHVSHFWLYD�FDUJD�SHULyGLFD�GH�FRPEXVWLEOH�

La cuarta medida ha sido la reubicación con 

VHQVLELOLGDG�SRU�HO�FRQWH[WR�JHRJUiÀFR�\�VRFLR-

FXOWXUDO�GH�ORV�SURWHJLGRV��&RPR�VH�PHQFLRQDED�
anteriormente, en ocasiones se han ordenado 

reubicaciones de líderes en zonas en las cuales 

no pueden seguir desarrollando sus actividades 

y, por tanto, pierden todo contacto con su comu-

QLGDG��3RU�HVWD�UD]yQ��~OWLPDPHQWH�HO�WHUULWRULR�
para la reubicación se ha escogido de mutuo 

DFXHUGR����

Una quinta medida ha sido la incorporación de 

OD�FRQGLFLyQ�GH�VXMHWRV�pWQLFRV�FRPR�FRPSRQHQ-

te importante en la evaluación de la vulnerabili-

GDG��$XQTXH�HO�6XEFRPLWp�GH�(QIRTXH�'LIHUHQ-

FLDO�³FX\D�FUHDFLyQ�IXH�RUGHQDGD�SRU�HO�'HFUHWR�
����� GH� ����³� QR� KD� ÀMDGR� ORV� SDUiPHWURV�
para la aplicación del enfoque diferencial en las 

medidas de protección, la unp sostiene que ya 

ha comenzado a incorporar este enfoque en el 

SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�GHO� ULHVJR��3RU�HMHPSOR��
el formato de estudio de nivel de riesgo consta 

de tres componentes que se evalúan con valo-

UHV�FXDQWLWDWLYRV�GH�����FDGD�XQR��OD�DPHQD]D��
HO�ULHVJR�\�OD�YXOQHUDELOLGDG��6HJ~Q�IXQFLRQDULRV�
de la unp, cuando se estudia el caso de un líder 

indígena o afrocolombiano, por tratarse de un 

miembro de un grupo vulnerable se le suman 

automáticamente puntos en el ítem de vulnera-

bilidad, lo cual le da más posibilidades de ser 

evaluado con un riesgo extremo o extraordina-

ULR����$XQTXH�QR�IXH�SRVLEOH�FRQWUDVWDU�HVWR�FRQ�
fuentes documentales sobre casos concretos, 

esta podría considerarse una medida de enfo-

TXH�GLIHUHQFLDO��

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��ODV�DQWHULRUHV�FLQFR�PH-

GLGDV�VRQ�ODV�TXH�PHMRU�LQFRUSRUDQ�XQ�HQIRTXH�
GLIHUHQFLDO�pWQLFR��(Q�HVR�WLHQGHQ�D�FRLQFLGLU�ORV�

62  Entrevistas a Juan David Bello.
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OtGHUHV�\�ORV�IXQFLRQDULRV�HQWUHYLVWDGRV��6LQ�HP-

bargo, en las entrevistas con los líderes indíge-

nas surgieron otras propuestas de medidas de 

protección con enfoque diferencial: disculpas 

S~EOLFDV� SRU� SDUWH� GHO�*RELHUQR� D� ORV� SXHEORV�
indígenas; desminado y desmilitarización de te-

rritorios étnicos colectivos; recursos para asam-

bleas indígenas nacionales e internacionales; 

apoyo a mecanismos de protección espiritual; 

saneamiento y ampliación de territorios étnicos 

colectivos; expedición de normas e instrumen-

WRV� MXUtGLFRV� TXH� UHFRQR]FDQ� GHUHFKRV� D� ORV�
SXHEORV�LQGtJHQDV��SURJUDPDV�GH�DFFLyQ�DÀUPD-

tiva; cercado e iluminación de zonas de tránsi-

to en territorios étnicos colectivos y sus áreas 

DOHGDxDV��FRPLVLRQHV�GH�YHULÀFDFLyQ�GH�JRFH�GH�
derechos indígenas que visiten los territorios y 

estén conformadas por funcionarios el gobier-

no, asesores externos y autoridades indígenas; 

HQWUH� RWUDV�� (O� SUREOHPD� IXQGDPHQWDO� TXH� HQ-

frentan estas propuestas es que no están con-

WHPSODGDV�HQ�HO�'HFUHWR������ FRPR�PHGLGDV�
de protección y, por ello, difícilmente pueden 

ser ordenadas y aprobadas por la unp��/DV�FLQFR�
medidas mencionadas antes han sido ordena-

GDV�HQ�YLUWXG�GH� OD�FOiXVXOD�GH�ÁH[LELOLGDG�GHO�
SDUiJUDIR���GHO� DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR�������
que señala que la unp podrá ordenar medidas 

de protección distintas a las contempladas en 

ORV�QXPHUDOHV�GHO�DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR�\�TXH�
tengan en cuenta un enfoque diferencial, el ni-

YHO�GH�ULHVJR�\�HO�IDFWRU�WHUULWRULDO��

'H�RWUD�SDUWH��ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�unp, primero,  
no ven muy clara la relación de la batería de me-

didas que surgieron en las entrevistas con los 

indígenas con el tema de protección en el marco 

GHO�'HFUHWR�������SXHV�FRQVLGHUDQ�TXH�DOJXQDV�
son disposiciones de política social (alumbrado 

público), otras son de seguridad nacional (des-

militarización), otras son medidas de reparación 

�GLVFXOSDV�\�DFFLRQHV�DÀUPDWLYDV���VHJXQGR��WH-

men que por algunas hacer parte de la órbita 

de competencia de otras entidades como los mi-

QLVWHULRV�GH�'HIHQVD�\�(GXFDFLyQ��OD�'HIHQVRUtD�
GHO�3XHEOR��OD�8QLGDG�GH�5HSDUDFLyQ�D�9tFWLPDV��
entre otras, al ordenar ese tipo de medidas tan 

´LQQRYDGRUDVµ� VH� YHDQ� LQPHUVRV� HQ� SURFHVRV�
SHQDOHV��GLVFLSOLQDULRV�\�ÀVFDOHV�SRU�SHFXODGR�\�
por detrimento patrimonial, y por eso se mues-

WUDQ�UHDFLRV�D�FRQVLGHUDUODV���

Lo que está detrás de los desacuerdos entre el 

*RELHUQR�\� ORV� OtGHUHV� LQGtJHQDV�IUHQWH�D�HVWDV�
propuestas es una diferencia profunda entre la 

visión occidental y la visión indígena en cuanto a 

OD�LGHD�GH�OD�SURWHFFLyQ�\�GH�OD�VHJXULGDG��� Para 

HO�*RELHUQR��XQD�FRVD�HV�OD�SURWHFFLyQ�GH�LQGLYL-
GXRV�HQ�ULHVJR��UHJXODGD�HQ�HO�'HFUHWR�������\�
otra distinta la seguridad ciudadana en general 

(correspondiente a la fuerza pública); para los 

pueblos indígenas esta distinción no es muy cla-

ra y en muchos casos ni siquiera existe, por lo 

mismo, a pesar de que los líderes indígenas son 

ÀJXUDV� HPEOHPiWLFDV� TXH� FXPSOHQ� IXQFLRQHV�

63  Entrevista a Andrés Villamizar y a Juan David Bello.

64  Alguien podría objetar medidas de protección diferenciales como una 
mula, una panga o el fortalecimiento de una guardia indígena con el 
DUJXPHQWR�GH�TXH�VRQ�PHQRV�³VHJXUDV´�TXH�XQ�FKDOHFR�R�XQ�HVFROWD�\��
por ende, no necesariamente garantizan la seguridad del protegido o 
protegida. Sin embargo, no hay que perder de vista que esta objeción 
puede predicarse de cualquier tipo de medida (los protegidos con es-
coltas o carros blindados también son asesinados) y que en algunos 
casos esas medidas típicas no solo no protegen sino que aumentan 
el riesgo. En realidad lo que hay detrás de esta objeción son visiones 
distintas sobre la idea de protección y de seguridad. 
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muy importantes, su protección no es escindible 

de la del resto de miembros de las comunida-

GHV��3URWHJHU�D�XQ�OtGHU�LQGtJHQD�HV�SULPRUGLDO��
SHUR�QXQFD�VHUi�VXÀFLHQWH�SDUD�JDUDQWL]DU�XQD�
SURWHFFLyQ�FRQ�HQIRTXH�GLIHUHQFLDO��

'H�LJXDO�IRUPD��GHVGH�OD�YLVLyQ�LQGtJHQD�WDPSR-

co parece existir una distinción entre proteger a 

ODV�SHUVRQDV�\�SURWHJHU�HO�WHUULWRULR��3DUD�EXHQD�
parte de los pueblos indígenas del país no hay 

una separación entre lo humano y lo natural, o 

entre las personas y el territorio; por el contra-

rio, ambos ámbitos son interdependientes, for-

man parte de un mismo ciclo vital y son consti-

tutivos de la base fundamental de la integridad 

\�HVSLULWXDOLGDG�GH�OD�FXOWXUD��� Por eso, proteger 

D� PXFKRV� LQGLYLGXRV� WDPSRFR� VHUi� VXÀFLHQWH�
SDUD�HOORV�PLHQWUDV�QR�VH�SURWHMDQ�VXV�WHUULWRULRV�
\�UHFXUVRV�66 

(VWH�WLSR�GH�SURWHFFLyQ�TXH�LQFOX\H�HO�WHUULWRULR�
indígena en cuanto tal a veces es formulada 

como una protección política, esto es, el ampa-

ro de la autonomía indígena, fundamento tanto 

de la obligación de consultarles como pueblo, 

como de la adopción en general del enfoque di-

IHUHQFLDO�� /D� DXWRQRPtD� LQGtJHQD� HVWi� EDVDGD�
en su diferencia cultural como pueblo; proteger 

esa autonomía es reconocer la diferencia, y vice-

65  Así lo ha reconocido la Corte idh en la sentencia del caso de la Comu-

nidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 149. También en los casos 
Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, párr. 85 y Comunidad Indí-

gena Yakye Axe vs. Paraguay, párr. 131. Esta relación especial de los 
indígenas con el territorio es amparada también por el artículo 26 de la 
Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (2007).

66  El Decreto 4633 de 2011 hace un avance importante en este sentido 
DO�UHFRQRFHU�HO�WHUULWRULR�LQGtJHQD�FRPR�YtFWLPD�GHO�FRQÀLFWR�DUPDGR��
No obstante, persisten dudas sobre cómo se debe aplicar esta dis-
posición.

versa: ambas son acciones profundamente po-

OtWLFDV��(Q�SDODEUDV�GH�XQ�OtGHU�HQWUHYLVWDGR��´HO�
debate sobre la protección de líderes indígenas 

QR�HV�VL�HV�PHMRU�RWRUJDU�HVFROWDV�R�FKDPDQHV�
a los líderes; la discusión tiene que considerar 

que para nosotros los indígenas, la protección 

es algo más político y más amplio que no se 

SXHGH�VHSDUDU�GH�QXHVWURV�WHUULWRULRVµ���

Pero adicionalmente, para los indígenas la pro-

tección política también tiene que ver con la 

declaración de que los líderes indígenas no son 

HQHPLJRV� GHO� (VWDGR�� &RPR� OR� FRQVWDWDURQ� OD�
5HODWRUtD�(VSHFLDO�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�OD�
situación de los defensores de derechos huma-

QRV��������\�OD�cidh���������GXUDQWH�HO�JRELHUQR�
de Álvaro Uribe hubo constantes señalamientos 

por parte de funcionarios gubernamentales ha-

cia las protestas indígenas, los cuales consistie-

URQ�HQ�GHFLU�TXH�HVWDV�HVWDEDQ�LQÀOWUDGDV�SRU�ODV�
farc��(VWRV�VHxDODPLHQWRV�DXPHQWDURQ�HO�ULHVJR�
\�OD�YXOQHUDELOLGDG�GH�ORV�OtGHUHV�LQGtJHQDV��4XH�
HO�*RELHUQR� UHFRQR]FD�³\�DWLHQGD³� OD� OHJLWLPL-
dad de los reclamos del movimiento indígena 

implica ya una forma de protección que también 

HV� LPSRUWDQWH����3RU�HOOR��TXH�HO�*RELHUQR�SUR-

mueva una cultura de respeto a los derechos 

humanos es también clave para la protección 

de sus defensores (cidh��������

67� �(QWUHYLVWD�D�OtGHU�LQGtJHQD�FRQ�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ�TXH�SLGLy�FRQ¿-
dencialidad. Bogotá, enero de 2012.

68  Entrevista a Luis Fernando Arias. El reclamo por la protección política, 
entendida como la declaración, es una demanda no solo de los líderes 
indígenas, sino de los defensores de derechos humanos en general 
(Programa Somos Defensores, 2013).
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/s͘��KE�>h^/KE�^�

La protección de líderes indígenas en medio del 

FRQÁLFWR�HV�XQ�DVXQWR�TXH�VXSRQH�P~OWLSOHV�GL-
OHPDV��(Q�HVWH�DUWtFXOR�VH�KDQ�DERUGDGR�DOJX-

nos de ellos a partir de una evaluación crítica 

de la regulación y de su funcionamiento en la 

práctica, desde la perspectiva de los actores in-

YROXFUDGRV��

$XQTXH� HQWUH� ����� \� ����� ODV� PHGLGDV� GH�
protección no fueron sensibles a los contextos 

y necesidades de los líderes indígenas, en los 

últimos años el gobierno ha logrado implemen-

tar algunas medidas con enfoque diferencial 

étnico que de alguna manera se han acercado 

a los estándares constitucionales y a los mí-

nimos que los pueblos indígenas reclaman: el 

IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�*XDUGLD�,QGtJHQD��HO�DSR\R�
SDUD�UHDOL]DU�HQFXHQWURV�\�SDUD�HO�WUDEDMR�GH�ORV�
chamanes y los médicos tradicionales, el otor-

gamiento de medios alternativos de transporte 

y reubicaciones con sensibilidad por el contexto 

JHRJUiÀFR�\�VRFLRFXOWXUDO�GH�ORV�SURWHJLGRV�VRQ�
DOJXQDV�GH�HOODV�

Pese a estos avances, aún subsisten dilemas 

de tipo normativo como la falta de claridad en 

la implementación de las medidas ordenadas 

SRU�HO�6LVWHPD�,QWHUDPHULFDQR�GH�'HUHFKRV�+X-

manos y por la Corte Constitucional, así como 

la falta de armonía entre la regulación sobre 

SURWHFFLyQ�GHO�'HFUHWR�������SRU�XQ� ODGR��\�HO�
'HFUHWR������GH������\�HO�$XWR�����GH�������
por el otro, en lo que respecta a la relación en-

tre la autonomía indígena y su participación 

en las medidas que los afectan en el tema de 

SURWHFFLyQ�� $VLPLVPR��SDUHFH�KDEHU� FLHUWD�DVL-
metría en materia de participación cuando se 

WUDWD�GH�PHGLGDV�FROHFWLYDV�GH�SURWHFFLyQ�³TXH�
Vt�VH�FRQVXOWDQ³�vis-à-vis medidas individuales 

GH�SURWHFFLyQ�HQ�FX\D�GHÀQLFLyQ�ORV�VROLFLWDQWHV�
WLHQHQ�SRFD�LQMHUHQFLD�

'H�LJXDO�IRUPD��WDPELpQ�VH�KD�PRVWUDGR�FyPR�D�
pesar de que la regulación actual incluye men-

ciones explícitas al enfoque diferencial étnico 

en materia de protección, este es un concepto 

que está en construcción y en disputa constan-

te, por lo tanto no hay un consenso sobre cuál 

debe ser su contenido preciso en el contexto de 

ODV� QRUPDV� VREUH� SURWHFFLyQ�� $GLFLRQDOPHQWH��
en la práctica estas normas enfrentan retos tan 

difíciles como la asignación de recursos esca-

sos entre grupos y minorías vulnerables, la ade-

FXDFLyQ�JHRJUiÀFD�\�VRFLRFXOWXUDO�GHO�PHQ~�GH�
medidas estándar de protección para personas 

indígenas que solicitan amparo y la estrechez 

de los espacios de participación para que quie-

nes solicitan protección puedan tomar parte en 

OD�FDOLÀFDFLyQ�GH�VX�ULHVJR�\�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GHO�
contenido de las medidas que se les podrán 

DVLJQDU��

Por lo anterior, no es posible ofrecer un catálogo 

de medidas de protección con enfoque diferen-

cial que satisfaga las necesidades y reclamos 

de todos los líderes indígenas en riesgo por el 

FRQÁLFWR�� &RPR� OR� KD� GLFKR� OD� &RUWH� &RQVWLWX-

FLRQDO��ORV�P~OWLSOHV�\�FRPSOHMRV�YtQFXORV�HQWUH�
YLROHQFLD��GHVSRMR�WHUULWRULDO��PHJDSUR\HFWRV�GH�
desarrollo y las condiciones estructurales de po-

breza y exclusión que afectan a los pueblos in-

dígenas, son causas de la especial situación de 
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vulnerabilidad en la que se estos se encuentran 

KR\�HQ�GtD��'H�DKt�TXH�VHD�IXQGDPHQWDO�DFRP-

pañar las medidas de protección individuales 

con medidas de protección colectiva y de pro-

WHFFLyQ� SROtWLFD� SDUD� ORV� SXHEORV� LQGtJHQDV�� 6L�
bien la unp no puede ordenar estas medidas 

colectivas o de protección política, en virtud del 

'HFUHWR������Vt�SXHGH�JHVWLRQDU�TXH� ODV�HQWL-
dades que sí tienen competencia para hacerlo 

OR�KDJDQ�R�ODV�LPSXOVHQ����(O�SDSHO�GH�OD�unp es 

fundamental en el cumplimiento de las órdenes 

GH� OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO� \� GHO�'HFUHWR������
para hacer efectiva la protección de los líderes 

indígenas, avanzar en la puesta en marcha del 

enfoque diferencial étnico y, de paso, evitar el 

exterminio físico y cultural de los pueblos indí-

JHQDV�HQ�JHQHUDO��

�ŝďůŝŽŐƌĂİĂ

$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�
ORV�5HIXJLDGRV�²acnur.� ��������Enfoque dife-

UHQFLDO�pWQLFR�GH�OD�RÀFLQD�GHO�acnur en Colom-

bia. Estrategia de transversalización y protec-

ción de la diversidad. Población Indígena y 

Afro colombiana.�5HFXSHUDGR�GH�KWWS���ZZZ�
DFQXU�RUJ��ELEOLRWHFD�SGI�������SGI"YLHZ �

%DTXHUR��0��,����������El enfoque diferencial en 

discapacidad: un imperativo ético en la revi-

sión del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá D. C��%RJRWi��&RUSRUDFLyQ�9LYD�OD�&LX-

GDGDQtD�

69  Por ejemplo, la cidh (2006) ha recomendado a los Estados que las 
R¿FLQDV� GH� ORV� 2PEXGVPDQ� �'HIHQVRUtD� GHO� 3XHEOR� HQ� &RORPELD��
jueguen un papel más activo en la protección de los defensores de 
derechos humanos.

%DUUHWR��$����������$PSDUR�FRQVWLWXFLRQDO�GH�ORV�
GHUHFKRV� VRFLDOHV�� $� SURSyVLWR� GHO� FDUiFWHU�
VRFLDO�GH�OD�DFFLyQ�GH�WXWHOD��(Q��0DQXHO�-RVp�
&HSHGD� �HG���� Derecho Constitucional: pers-

pectivas críticas�� %RJRWi��8QLYHUVLGDG�GH� ORV�
$QGHV�

%%&�����GH�HQHUR�GH��������Colombia: matan a 

líder indígena en Antioquia�� 5HFXSHUDGR� GH�
KWWS���ZZZ�EEF�FR�XN�PXQGR�XOWLPDVBQRWL-
FLDV���������������BXOWQRWBFRORPELDBOL-
GHUBLQGLJHQDBWVE�VKWPO

&DQoDGR� 7ULQGDGH�� $�� $�� �������� ,QWHUQDWLR-

QDO� /DZ� IRU� +XPDQNLQG�� 7RZDUGV� D�1HZ� Jus 

Gentium. *HQHUDO� &RXUVH� RQ� 3XEOLF� ,QWHUQD-

WLRQDO�/DZ���3DUW�,������Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye, 

FDS��;,,��SS����������

&RPLVLyQ� ,QWHUDPHULFDQD� GH� 'HUHFKRV� +XPD-

QRV����������Segundo informe sobre la situa-

ción de las defensoras y los defensores de de-

rechos humanos en las Américas��&,'+�2($�
6HU�/�9�,,��'RF�����

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��$XWR�����GH������

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��$XWR�����GH������

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��$XWR�����GH�������

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��$XWR�����GH������

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��6HQWHQFLD�7�����GH������

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��6HQWHQFLD�7�����GH������
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&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��6HQWHQFLD�7�����GH������

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��6HQWHQFLD�7�����GH������

&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO��6HQWHQFLD�7�����GH������

'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�GH�3ODQHDFLyQ����������
Bases del Plan Nacional de Desarrollo: “III. 

Crecimiento sostenible y competitividad”. 

5HFXSHUDGR� GH� KWWS���ZZZ�GQS�JRY�FR�/LQN-

&OLFN�DVS["ILOHWLFNHW �\MRIDXJ984��G	WDE
LG ����

'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�GH�3ODQHDFLyQ����������
Guía para la incorporación de la variable étni-

ca y el enfoque diferencial en la formulación 

e implementación de planes y políticas a nivel 

nacional y territorial�� %RJRWi�� dnp�� 6XEGLUHF-

FLyQ�GH�2UGHQDPLHQWR�\�'HVDUUROOR�7HUULWRULDO��
'LUHFFLyQ�GH�'HVDUUROOR�7HUULWRULDO�6RVWHQLEOH�

'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�GH�3ODQHDFLyQ�\�3URJUD-

PD�3UHVLGHQFLDO�,QGtJHQD����������Plan Nacio-

nal de Desarrollo 2010-2014��$QH[R�,9��$FXHU-
dos con los pueblos indígenas y bases para 

HO� 3URJUDPD� GH� *DUDQWtDV� GH� ORV� 'HUHFKRV�
)XQGDPHQWDOHV�GH�ORV�3XHEORV�,QGtJHQDV��%R-

JRWi��3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD�

)RUR�3HUPDQHQWH�SDUD�ODV�&XHVWLRQHV�,QGtJHQDV�
GH�1DFLRQHV�8QLGDV����������Situación de los 

pueblos indígenas en peligro de extinción en 

Colombia. Resumen del informe y recomen-

daciones de la misión del Foro Permanente a 

Colombia��(�&������������

)UDVHU��1����������,XVWLWLD�,QWHUUXSWD��UHÁH[LRQHV�
críticas desde la posición postsocialista��%R-

JRWi��8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV�

/D�6LOOD�9DFtD������GH�RFWXEUH�GH��������La otra 

cara del Programa de Protección�� 5HFXSH-

rado de KWWS���ZZZ�ODVLOODYDFLD�FRP�KLVWR-

ULD�����

/D�6LOOD�9DFtD������GH�MXQLR�GH��������Los líderes 

de tierras que temen terminar como Ana Fa-

bricia Córdoba�� 5HFXSHUDGR� GH� KWWS���ZZZ�
ODVLOODYDFLD�FRP�KLVWRULD�ORV�OLGHUHV�GH�WLH-

rras-que-temen-terminar-como-ana-fabricia-

FRUGRED������

1DYLD��-����������/RV�KLMRV�GH�/D�*DLWDQD�VLJXHQ�
FUHFLHQGR��(Q��0��5XL]��HG����Crónicas��3UHPLR�
1DFLRQDO�GH�3D]��%RJRWi��fescol�

2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�1DFLRQHV�8QL-
GDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�����GH�PD\R�
GH��������ONU-DDHH preocupada por asesi-

nato de indígenas en el Cauca��&RPXQLFDGR�
GH�SUHQVD�

2UJDQL]DFLyQ�1DFLRQDO� ,QGtJHQD�GH�&RORPELD�²
onic.� ��������Palabra dulce, aire de vida��%R-

gotá: onic�

3DGLOOD��1�� �������� 9LDMH�DO� FHQWUR�GH� OD� 7LHUUD��
(Q��0��5XL]� �HG����Crónicas��3UHPLR�1DFLRQDO�
GH�3D]��%RJRWi��fescol�

3HxDUDQGD��5�� ��������5HVLVWHQFLD�FLYLO� \� WUDGL-
ciones de resistencia en el suroccidente co-

ORPELDQR�� (Q�� iepri� �HG����Nuestra guerra sin 
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QRPEUH�� 7UDQVIRUPDFLRQHV� GHO� FRQÁLFWR� HQ�
Colombia��%RJRWi��1RUPD�

3URJUDPD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�HO�'HVD-

UUROOR����������Pueblos indígenas. Diálogo en-

tre culturas. Cuaderno del Informe de Desa-

rrollo Humano - Colombia 2011��%RJRWi��pnud�

3URJUDPD� 6RPRV� 'HIHQVRUHV�� �������� Héroes 

anónimos. Informe semestral 2013 del Siste-

ma de Información sobre Agresiones contra 

Defensores y Defensoras de Derechos Huma-

nos –siaddhh��%RJRWi��$XWRU��

5HODWRUtD� (VSHFLDO� GH� 1DFLRQHV� 8QLGDV� VREUH�
la situación de los derechos humanos y las 

OLEHUWDGHV� IXQGDPHQWDOHV� GH� ORV� LQGtJHQDV��
��������Informe del Relator Especial sobre la 

situación de los derechos humanos y las li-

bertades fundamentales de los indígenas, Sr. 

James Anaya, “La situación de los pueblos in-

dígenas en Colombia: seguimiento a las reco-

mendaciones hechas por el Relator Especial 

anterior”.�$�+5&�������

5HODWRUtD�(VSHFLDO�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�OD�
situación de los defensores de los derechos 

KXPDQRV����������Informe de la Relatora Es-

pecial sobre la situación de los defensores de 

los derechos humanos, Sra. Margaret Seka-

ggya.�$�+5&�������

5HODWRUtD�(VSHFLDO�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�OD�
situación de los defensores de los derechos 

KXPDQRV����������Informe de la Relatora Es-

pecial sobre la situación de los defensores de 

los derechos humanos, Sra. Margaret Seka-

ggya –Adición– Misión a Colombia (7 a 18 de 

septiembre de 2009)��$�+5&�������$GG��

5RGUtJXH]�� &�� \� 5RGUtJXH]�� '�� ��������Cortes y 

cambio social. Cómo la Corte Constitucional 

transformó el desplazamiento forzado en Co-

lombia. %RJRWi��'HMXVWLFLD�

5RGUtJXH]�*DUDYLWR��&���'LU����2UGX]��1���5XELDQR��
6��\�$ULDV�)����������Pueblos indígenas y des-

plazamiento forzado. Evaluación del cumpli-

miento del Gobierno colombiano del Auto 004 

de 2009 de la Corte Constitucional��3URJUDPD�
GH�-XVWLFLD�*OREDO�\�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�OD�
8QLYHUVLGDG�GH� ORV�$QGHV��%RJRWi��(GLFLRQHV�
8QLDQGHV��

7RFDQFLSi��-����������(O�WUXHTXH��WUDGLFLyQ��UHVLV-

tencia y fortalecimiento de la economía indí-

JHQD�HQ�HO�&DXFD��Revista de Estudios Socia-

les, �������

8SULPQ\��5��� 6DIIRQ��0��3��� %RWHUR��&�� \�5HVWUH-

SR��(�� ��������¿Justicia transicional sin tran-

sición? Verdad, justicia y reparación para Co-

lombia��%RJRWi��'H-X6WLFLD�

9LOOD��:��\�+RXJKWRQ��-�� ��������Violencia políti-

ca contra los pueblos indígenas en Colombia 

1974-2004��%RJRWi��iwgia-cecoin-oia�

�ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ
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