


Sabanalarga es un municipio de Colombia, categoria 6, localizado en la 
subregión Occidente del departamento de Antioquia. Tiene una extensión 
de 268 km cuadrados. Limita por el norte con los municipios de Peque, 
Ituango y Toledo, por el este con los municipios de Toledo y San Andrés de 
Cuerquia, por el sur con el municipio de Liborina, y por el oeste con los 
municipios de Buriticá y Peque.¹

Teniendo en cuenta que esta es una agenda construida por y para las 
mujeres, la información que en ella se consigna ha sido producto de este 
trabajo y de su propia vos.

En el proceso de realización de esta agenda política de mujeres 
participaron directamente 11 mujeres de 2 colectivos ciudadanos del 
municipio y se realizaron replicas con grupos de mujeres en su gran 
mayoría y algunos hombres para socializar y enriquecer las propuestas.  

¿Cómo conciliar nuestra búsqueda por el reconocimiento cultural y la 
búsqueda por la equidad? En esa disyuntiva transitaron las conversaciones 
en los espacios para la construcción de nuestra Agenda. Por un lado, las 
mujeres de Sabanalarga entendemos la importancia de este momento 
histórico para nuestra comunidad en una lucha trascendental para el 
reconocimiento de nuestra dignidad y cultura cañonera, el cual pasa por el 
proceso de reconocimiento de nuestra ancestralidad indígena, de la 
reivindicación y el rescate. Por otro lado, las mujeres, en un ejercicio 
autónomo, reconocemos las brechas de desigualdad que imperan en 
nuestra comunidad, y que perpetúan las vulnerabilidades incluso en el 
interior de las luchas campesinas, mineras e indígenas.

Sabanalarga hoy reconoce las múltiples y muy dolorosas afectaciones 
sobre la vida y la libertad impuestas por el proyecto Hidroituango, así como 
la necesidad de un reconocimiento de la idiosincrasia y la cultura, 

amenazadas ambas por el proyecto y sus obras. Las mujeres comprendemos 
esa particularidad territorial y buscamos el reconocimiento de las 
necesidades que se imponen sobre nuestras vidas en tal escenario. 

Nuestra Agenda Política busca generar un análisis respecto de los 
intereses de las mujeres y del reconocimiento de las formas de vida 
campesinas y cañoneras, invitando a la construcción de un territorio que 
ayude a avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad y en la 
deconstrucción de los estereotipos de género, los cuales perpetúan las 
formas de violencia contra la mujer.

Nuestra Agenda es un llamado a quienes generan los procesos de 
planeación del territorio para que escuchen las voces femeninas, y que así 
se propicien las rutas para la construcción de los cambios culturales en 
favor de la paz.

Esta agenda es construida gracias a la articulación de mujeres de 9 
municipios de la subregión Occidente del departamento de Antioquia: San 
Jerónimo, Sopetrán, Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Liborina, Sabanalarga, 
Cañasgordas, Frontino y Dabeiba  en el marco del proyecto Voces Femeninas 
para la Paz, que desarrolla Conciudadanía y cuyo propósito es aportar a la 
implementación de las recomendaciones del Informe de la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, especialmente aquellas que pretenden: 
Consolidar una democracia, amplia incluyente y deliberativa. 

Este proyecto es financiado por el Fondo Humanitario y de Paz de las 
Mujeres de las Naciones Unidas para el desarrollo en articulación con la Red 
Internacional de Acción de la Sociedad Civil – ICAN por sus siglas en inglés.



AGENDA POLÍTICA DE LAS MUJERES 
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-------------------------------------
P R E S E N TA C I Ó N   

Sanar las heridas impuestas por los estereotipos, soltar los 
pesos que no corresponden y permitirse poner la voz al servicio 

de las otras mujeres: esa es la tarea de las lideresas.

Mar Luz

Sabanalarga es un municipio de Colombia, categoria 6, localizado en la 
subregión Occidente del departamento de Antioquia. Tiene una extensión 
de 268 km cuadrados. Limita por el norte con los municipios de Peque, 
Ituango y Toledo, por el este con los municipios de Toledo y San Andrés de 
Cuerquia, por el sur con el municipio de Liborina, y por el oeste con los 
municipios de Buriticá y Peque.¹

Teniendo en cuenta que esta es una agenda construida por y para las 
mujeres, la información que en ella se consigna ha sido producto de este 
trabajo y de su propia vos.

En el proceso de realización de esta agenda política de mujeres 
participaron directamente 11 mujeres de 2 colectivos ciudadanos del 
municipio y se realizaron replicas con grupos de mujeres en su gran 
mayoría y algunos hombres para socializar y enriquecer las propuestas.  

¿Cómo conciliar nuestra búsqueda por el reconocimiento cultural y la 
búsqueda por la equidad? En esa disyuntiva transitaron las conversaciones 
en los espacios para la construcción de nuestra Agenda. Por un lado, las 
mujeres de Sabanalarga entendemos la importancia de este momento 
histórico para nuestra comunidad en una lucha trascendental para el 
reconocimiento de nuestra dignidad y cultura cañonera, el cual pasa por el 
proceso de reconocimiento de nuestra ancestralidad indígena, de la 
reivindicación y el rescate. Por otro lado, las mujeres, en un ejercicio 
autónomo, reconocemos las brechas de desigualdad que imperan en 
nuestra comunidad, y que perpetúan las vulnerabilidades incluso en el 
interior de las luchas campesinas, mineras e indígenas.

Sabanalarga hoy reconoce las múltiples y muy dolorosas afectaciones 
sobre la vida y la libertad impuestas por el proyecto Hidroituango, así como 
la necesidad de un reconocimiento de la idiosincrasia y la cultura, 

amenazadas ambas por el proyecto y sus obras. Las mujeres comprendemos 
esa particularidad territorial y buscamos el reconocimiento de las 
necesidades que se imponen sobre nuestras vidas en tal escenario. 

Nuestra Agenda Política busca generar un análisis respecto de los 
intereses de las mujeres y del reconocimiento de las formas de vida 
campesinas y cañoneras, invitando a la construcción de un territorio que 
ayude a avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad y en la 
deconstrucción de los estereotipos de género, los cuales perpetúan las 
formas de violencia contra la mujer.

Nuestra Agenda es un llamado a quienes generan los procesos de 
planeación del territorio para que escuchen las voces femeninas, y que así 
se propicien las rutas para la construcción de los cambios culturales en 
favor de la paz.

Esta agenda es construida gracias a la articulación de mujeres de 9 
municipios de la subregión Occidente del departamento de Antioquia: San 
Jerónimo, Sopetrán, Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Liborina, Sabanalarga, 
Cañasgordas, Frontino y Dabeiba  en el marco del proyecto Voces Femeninas 
para la Paz, que desarrolla Conciudadanía y cuyo propósito es aportar a la 
implementación de las recomendaciones del Informe de la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, especialmente aquellas que pretenden: 
Consolidar una democracia, amplia incluyente y deliberativa. 
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¹ Sabanalarga Antioquia. Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabanalarga_(Antioquia)
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análisis que hacemos de la forma en que interactuamos, es poder mirar de 
manera diferenciada las formas de relación de unas y otros. También es la 
posibilidad de valorar, señalar, cuestionar e identificar las formas de 
discriminación y desequilibrio social que recaen sobre las mujeres con la 
justificación biológica; además, propone acciones o movimientos que creen 
las condiciones de cambio necesarias para avanzar hacia la igualdad.
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pueden rastrear alrededor de 30 leyes que buscan un impacto positivo en 
las mujeres.

A pesar de la amplia plataforma normativa, las VBG (violencias basadas 
en género), los estereotipos de género y las brechas de desigualdad siguen 
siendo parte de la vida de las mujeres y las niñas, sobre todo aquellas que 
habitan regiones apartadas y zonas rurales.
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D I A G N Ó S T I C O  
S A B A N A L A R G A----------------------

Entendemos el género como una categoría 
explicativa de la construcción social y 
simbólica, histórica y cultural de los 
hombres y las mujeres sobre la base de la 
diferencia sexual.
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Según las proyecciones de población basadas en el Censo 2018 del DANE, 
el municipio de Sabanalarga tiene 9.717 habitantes, de los cuales 5.097 (52,5 
%) son hombres y 4.620 (47,6 %) son mujeres.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Proyecciones 
de población con base en el Censo 2018. Elaboración: Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) (2023). 
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Educación 
Para 2019, en el municipio se 
matricularon 579 estudiantes, de los 
cuales 300 (51,81 %) fueron mujeres y 
279 (48,19 %) fueron hombres. Para 
este periodo, la cobertura neta fue 
del 77,84 % y la bruta del 86,63 %, 
mientras la tasa de deserción escolar 
alcanzó el 8,79 %. 

Participación en 
escenarios de poder 
y toma de decisiones  

Para el periodo 2019-2023, todos los 
candidatos a la Alcaldía fueron 
hombres, en tanto que para el 
Concejo, de un total de 197 
aspirantes, 120 (60,9 %) también 
fueron hombres y 77 (39,1 %) mujeres, 
quienes alcanzaron 2 curules para la 
representación femenina.

Salud, derechos 
sexuales y 
reproductivos 

De acuerdo con reportes de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, las 
principales causas de consulta de las 
mujeres fueron la investigación y los 
exámenes, y por enfermedades 
hipertensivas. La principal causa de 
mortalidad de ellas en Sabanalarga 
fueron las enfermedades isquémicas 
del corazón y todas las demás formas 
de patología cardiaca. 

Entre 2013 y 2020, en el municipio 
se presentó 1 muerte por cáncer de 
cérvix, en tanto que, respecto de la 
tasa de embarazos en niñas de 10 a 
14 años para 2020 (acción que implica 
la comisión de un delito, artículo 208 
del Código Penal), hubo 5 embarazos. 
La tasa de embarazos en 
adolescentes de 15 a 19 años para 
dicho año fue de 72,4.

  



Nuestra vida, todo lo que era nuestra vida 
cambió por Hidroituango, y eso ni se 

reconoce ni nos acompañan para que 
construyamos una nueva.

Tertulias para la Vida

Violencias contra
la mujer 
Según la Policía Nacional, en 
Sabanalarga, para el año 2022, se 
presentó 1 delito sexual y 7 casos de 
violencia intrafamiliar; en 5 de estos, 
la víctima fue mujer y, en los 2 
restantes, la víctima fue hombre.

Como aporte a la búsqueda de la 
equidad y la disminución de las 
brechas de desigualdad, las mujeres 
reconocen en su territorio algunos 
procesos y proyectos aliados en estos 
propósitos.

La Asociación de Mujeres del 
municipio es la abanderada en los 
temas de género y viene 
fortaleciéndose en el liderazgo social 
y político, entre otros, apoyando el 
proceso de formación para las 
mujeres concejalas en pos de su 
cualificación para el ejercicio con 
perspectiva de género.

Sobre el empoderamiento 
económico, los proyectos productivos 
de la bloquera y la fábrica de arepas 
están enfocados solo en las mujeres. 
A estos se suman procesos de 
formación sobre caficultura y cursos 
de capacitación en el SENA para 

emprendimientos; además, el 
municipio desarrolló un proyecto de 
compra de viviendas para mujeres 
vulnerables, y tiene procesos de 
apoyo para las huertas caseras. 

Sobre la educación, nombraron las 
becas de profesionalización 
entregadas prioritariamente a 
mujeres, y la técnica ambiental, 
dictada en el municipio con presencia 
mayoritaria de ellas. Ahora estas 
mismas se ven trabajando en 
proyectos de la administración y de 
otras entidades.

Asimismo, destacan al CDI (Centro 
de Desarrollo Infantil), gracias al cual 
las madres con niños de 1 a 5 años 
pueden trabajar mientras ellos 
reciben adecuada atención. Es una de 
las instituciones amigas de las 
mujeres de Sabanalarga.

Por otro lado, en los aspectos no 
favorables frente a la búsqueda de la 
equidad, las mujeres se reconocen en 
proceso de construcción de sus 
proyectos de vida, así como en la 
búsqueda de identidades territoriales 
y sociales a raíz de las graves 
afectaciones causadas por 
Hidroituango.

Desde el inicio, este proyecto 
impactó la vida de las mujeres, pues 
estas no aparecieron en los censos de 
minería y barequeo, con lo que les 
fue desconocida su labor ancestral. 
Hoy, las mujeres que históricamente 
se sirvieron del río Cauca para apoyar 
su economía no pueden acceder a 
este: todos los caminos están 
cerrados y controlados por la 
empresa. La minería no es permitida 
y la pesca solo es autorizada para 
quienes la misma empresa otorgó 

carnés que acreditan esta actividad; 
además, los pescados no son 
recibidos en el comercio y las 
mujeres se niegan a su consumo por 
no considerarlos aptos.

El no acceso a los caminos cambió 
incluso las formas culturales de 
recreación de las mujeres, pues ellas 
programaban recorridos y caminatas 
que ahora son imposibles por la 
prohibición de tránsito.

Por otro lado, tres proyectos falsos 
han afectado de manera directa a las 
mujeres en los últimos años. El 
primero tenía que ver con la 
formalización de las viviendas: luego 
de entregado el recurso, los 
encargados no aparecieron. El 
segundo tuvo relación con una 
campaña de cirugías cuyos 
responsables tampoco cumplieron. Y 
el tercero con una oferta educativa 
para tecnología en enfermería que 
sufrió el mismo final.

En cuanto a los proyectos productivos 
que han llegado al municipio para las 
mujeres, ellas los describen como 
experiencias negativas, por cuanto el 
último intento, por ejemplo, 
pretendía la instalación de galpones 
de gallinas ponedoras para 
comercializar huevos; sin embargo, 
las gallinas entregadas fueron 
animales que estaban terminando su 
proceso de postura.

Sobre las oportunidades laborales, 
mencionan que los pocos puestos del 
municipio son asignados por 
estereotipos de género. Finalmente, 
respecto a la participación política, 
comentan que hay desconocimiento y 
desinterés entre las mujeres frente al 
tema electoral; asimismo, ven como 
limitante para sus propios proyectos 
la falta de formación sobre la 
formulación de estos.
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NECESIDADES 
E INTERESES ---------------

Desde Voces Femeninas para la Paz 
entendemos que el ser mujer no implica una 
homogeneidad amparada en características 
biológicas; sin embargo, sabemos que existen 
algunas problemáticas que, en razón de esa 
condición biológica, nos son comunes. Por 
otro lado, hay condiciones diferenciales como 
la edad, la posición de clase, la opción sexual, 
la religión, la etnia, la cultura, etc., que 
generan otras vulnerabilidades y 
desigualdades, y, por lo tanto, en términos de 
búsqueda de desarrollo para las mujeres, 
reconocemos que es fundamental trabajar en 
pro de la satisfacción de las necesidades y 
que los procesos de desarrollo deberán 
apuntar a la disminución de brechas de 
desigualdad.

De tal suerte que entendemos que las 
necesidades prácticas de género son las 
necesidades de las mujeres en sus roles 
predeterminados socialmente y como 
responsables de ciertas cargas y obligaciones 
sociales preestablecidas, destinadas estas 
básicamente a la familia inmediata y a la 
comunidad local. Asimismo, entendemos que 
los intereses estratégicos derivan no de los 
esfuerzos de las mujeres por cumplir con sus 
obligaciones tradicionales, sino de su 
creciente toma de conciencia acerca de que 
las estructuras de dominio y privilegio 
masculino son imposiciones sociales y, por 
tanto, susceptibles al cambio.

En palabras de Clara Murguialday, mientras 
los intereses de género son aquellas 
preocupaciones prioritarias que las mujeres 
(o los hombres) pueden desarrollar en virtud 
de la posición social que adoptan de acuerdo 
con sus atributos de género, las necesidades 
de género son los medios por los cuales tales 
preocupaciones son satisfechas.



Las mujeres necesitamos más 
oportunidades, pero también 
queremos poder tener tiempo 
para nosotras y en lo de 
nosotras.

Tertulias para la Vida

NECESIDADES 
E INTERESES ---------------
S A B A N A L A R G A



En el marco del proceso de Voces Femeninas, las mujeres formularon 
propuestas de acción en torno a la satisfacción de sus necesidades y en la 
intención de aportar a sus intereses. Estas propuestas se han enmarcado en 
las dimensiones de la seguridad humana, la cual se define como “seguridad 
de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanza no mediante la 
defensa militar de un país, sino con la consecución del desarrollo humano, es 
decir, garantizando la capacidad de cada cual para ganarse la vida, satisfacer 
sus necesidades básicas, valerse por sí mismo y participar en la comunidad 
de forma libre y segura” (Naciones Unidas). 

Para lograr su objetivo de mirar diferentes dimensiones que puedan afectar 
la seguridad y la percepción de esta, tal concepto, propuesto por la ONU, se 
enfoca en siete componentes.

Fuente: Naciones Unidas.  

Muchas cosas deberían cambiar para que 
estemos mejor; pero, sobre todo, las cosas 
que no nos permiten tener el poder sobre 
nosotras mismas. 

Blanca (Dabeiba)

P R O P U E S TA S------------------



Quisiéramos reconocer y avanzar en todo lo 
que necesitamos las mujeres, pero primero 
tenemos que entender todo lo que nos ha 
convertido en víctimas para salir de eso.

Tertulias para la Vida

P R O P U E S TA S------------------
S A B A N A L A R G A
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