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Experiencias empresariales por la paz

Las empresas asentadas en territorios PDET son clave 
para la transformación de sus territorios. Sin importar su 
sector ni tamaño, contribuyen a sus comunidades gene-
rando empleo y aplicando principios de sostenibilidad am-
biental, económica y social que les permiten perdurar en el 
tiempo y generar impactos positivos que, a la larga, contri-
buyen a la construcción de paz.

Teniendo esto en cuenta, la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) con el apoyo de la Embajada de Suecia, realizó en 
2023 dos intercambios de experiencias con empresarias 
y empresarios destacados de los procesos de formación 
previos hechos en seis subregiones PDET: Montes de Ma-
ría, Alto Patía y Norte del Cauca, Sierra Nevada y Perijá, sur 

de Córdoba, Urabá antioqueño y Putumayo. Dichos inter-
cambios se realizaron en la Reserva Natural Surikí en Turbo 
(Antioquia) y en la Posada Ecoturística Portal del Sol, en 
Villagarzón (Putumayo).

El objetivo de estos intercambios fue propiciar espacios 
de aprendizaje entre pares, reconociendo los desafíos que 
los empresarios y empresarias tienen dentro de sus ope-
raciones, así como las oportunidades y soluciones que han 
encontrado y que pueden ser replicables. De este modo, 
les pedimos a las personas que participaron que constru-
yeran una fórmula para la sostenibilidad, entendiendo las 
características propias de sus territorios y de sus negocios.
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Primer intercambio de experiencias 
empresariales por la paz
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En el primer encuentro, empezamos por preguntarnos

Cómo 
permanecemos 

en el territorio de 
forma sostenible 

Qué lecciones 
aprendimos 
durante la 
pandemia 

Cómo contribuimos a 
la construcción de 
paz sin perder de 

vista la naturaleza de 
nuestra operación

Cómo ejerzo 
mi liderazgo 

a partir de mi 
reconocimiento 

como mujer
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Con estas preguntas, seis mujeres empresarias y lide-
resas de los municipios de Turbo (Antioquia), Cartagena 
(Bolívar), Valledupar (César), Apartadó (Antioquia), Puer-
to Asís (Putumayo) y Montería (Córdoba), se encontraron 
para participar en el primer Intercambio de Experiencias 
Empresariales para la Paz, organizado por la Fundación 
Ideas para la Paz con el apoyo de la Embajada de Suecia. 

Liuber, Enilda, Paula, Tulia, Luz Ángela y Diana se reunieron 
en la Reserva Natural Surikí en el Golfo de Urabá alrede-
dor de tres temas que comparten en el desarrollo de su 
gestión empresarial: el liderazgo, el género y la sostenibi-
lidad. Tras intercambiar sus conocimientos y experiencias, 
elaboraron la siguiente fórmula con lo que consideran in-
faltable en sus organizaciones para ser sostenibles desde 
una perspectiva ambiental, económica y social. 
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Para las empresarias que participaron del intercambio, 
la sostenibilidad es una meta que debería integrar, prin-
cipalmente, los siguientes aspectos para la gestión en lo 
ambiental, social y económico: 

	◌ Equipos capacitados y diversos, acceso a mercados jus-
tos, fuentes de financiación e inversión para el negocio.

	◌ Líderes comprometidos, comunidades participati-
vas y confianza para que hombres, mujeres y jóvenes 
puedan trabajar.

	◌ Responsabilidad con el entorno y reconocer los ser-
vicios ambientales que se usan en la cadena de valor. 
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El dato:

1. Organización de Naciones Unidas (2018). Estudio Global de la Igualdad de Género, de Jefas de Familia y Emprendimiento de Mujeres. Recuperado de https://population.un.org/wpp/Publications/Files/
WPP2017_GenderParID.pdf 
Asociación Colombiana para el Desarrollo Económico (2020). Estudio de liderazgo femenino y empresas colombianas. Recuperado de http://www.acde.org.co/publicaciones/estudios/liderazgo-femenino-
empresas-colombianas/
2. UNIDO, 2022. Women, SMEs and sustainable development – lessons learnt for the road ahead. https://www.unido.org/stories/women-smes-and-sustainable-development-lessons-learnt-road-ahead
3.  Pavlova & Gvetadze, 2023. Female access to finance: a survey of literature. https://www.eif.org/news_centre/publications/eif_working_paper_2023_87.pdf

Estudios de la Asociación Colombiana para el Desarrollo Económico y 
Naciones Unidas respaldan la idea de que las empresas lideradas por 
mujeres pueden tener un desempeño sólido en Colombia en materia 
de crecimiento, innovación y rendimiento1.

Las mujeres empresarias muestran niveles más altos de orientación 
social y ambiental que sus contrapartes masculinas. También suelen 
ser más propensas que los hombres a enfatizar los objetivos sociales 
sobre los objetivos económicos y hacer inversiones ecológicas2.

Las empresas lideradas por mujeres suelen tener prácticas 
respetuosas con el medio ambiente —como la eficiencia energética y el 
reciclaje— y apoyar actividades en educación y salud.3.



8

Operación ambientalmente 
sostenible, respetando los ciclos 

de la naturaleza

Participación 
activa de mujeres, 
hombres, jóvenes y 

adultos mayores

Equipos 
multidisciplinarios s

que permitan 
acceder a

financiadores 
nacionales e 

internacionales

Conscientización de 
los roles de género 

y de la economía del 
cuidado

Líderes y lideresas 
capacitados de 

la comunidad de 
operación

MODELO

DE VALOR

SOSTENIBLE

Ambiental

Económica

SocialGESTIÓN

RESPONSABLE

DE LA CADENA

DE VALOR

CONFIANZA

Incorporar servicios ambientales en 
la cadena de valor

SOSTENIBILIDAD

Sistematización del diálogo entre empresarias durante el primer 
Intercambio de Experiencias Empresariales para la Paz



9

El liderazgo: una clave de la sostenibilidad empresarial 
Las empresarias reconocen que la crisis por la pandemia puso a prueba su capacidad de liderazgo. Sin em-
bargo, tras superar una dura prueba, pudieron demostrar la sostenibilidad de su empresa.

En sus palabras:

En el hotel Sicarare, durante la crisis más aguda de covid-19, la gerente Tulia 
Calvo habló con la junta directiva y advirtió que debían tomar riesgos y hacer 
inversiones para que el hotel siguiera a flote. Tuvo la idea de ofrecer habitacio-
nes para el personal de la salud y también espacios de coworking para quienes 
necesitaran un lugar tranquilo para teletrabajar. Gracias a su liderazgo y crea-
tividad, el hotel no solo sobrevivió a la pandemia, sino que ha recuperado su 
operación habitual.
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¿Qué papel juega el liderazgo femenino?
Como se mencionó, hay un vínculo entre la sostenibilidad y el liderazgo empresarial cuando es ejercido por una mujer. 
No obstante, las mujeres enfrentan barreras para ejercer posiciones de liderazgo. 

Se ha encontrado una correlación entre la mayor cantidad de mujeres 
que ocupan cargos directivos y en juntas directivas y el aumento de los 
beneficios para las empresas en términos de la diversidad de talentos 
con las que cuentan, la reputación de la que gozan, la toma de deci-
siones e innovación, la penetración de mercados, la rentabilidad del 
capital, la productividad, el crecimiento de las ventas y el compromiso 
de los empleados (CEPAL, 2019)4.

4.  (CEPAL). (2019) “Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo”, serie Asuntos de Género, N° 154 p.28. Santiago. Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44408/4/S1801209_es.pdf
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	◌ Aún hay estereotipos que impiden que las mujeres 
asuman con más libertad posiciones de liderazgo. 
Para 2020, en Colombia las mujeres asumían el 78% 
de los trabajos de cuidado no remunerados5. Si esta 
cifra se pone en perspectiva con la población feme-
nina en edad de trabajar, se encuentra que hay una 
doble jornada de trabajo para muchas mujeres en 
las que no reciben una retribución económica por 
una de esas jornadas y en las que, además, en los 
trabajos remunerados, los hombres en un cargo de 
alta gerencia devengan hasta un 36% más de sala-
rio que una mujer6.

5. DANE. (2020). Cuidado no remunerado en Colombia: Brechas de género. Disponible en: HYPERLINK “https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/
Boletin-estadistico-ONU-cuidado-noremunerado-mujeres-DANE-mayo-2020.pdf”https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/Boletin-estadistico-ONU-cuidado-
noremunerado-mujeres-DANE-mayo-2020.pdf
6. ACRIP. (2022). Informe de Brecha Salarial por Género en el País.

	◌ La mayoría de las participantes del Intercambio ma-
nifestaron haberse sentido subestimadas por sus 
contrapartes masculinas. Sin embargo, han sido ellas 
en sus organizaciones quienes piensan en alternati-
vas ante las dificultades, velan por los empleados y 
sus necesidades y los intereses del negocio.

Mujeres
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Aún hay estereotipos que impiden que las mujeres 
asuman con más libertad sus liderazgos. Para 2020, 
en Colombia las mujeres asumían el 78% de los traba-
jos de cuidado no remunerados5. Si esta cifra se pone 
en perspectiva con la población femenina en edad 
de trabajar, encontramos que hay una doble jornada 
de trabajo para muchas mujeres en donde no solo 
no reciben una retribución económica por una de 
esas jornadas, sino que, en los trabajos remunerados, 
los hombres en un cargo de alta gerencia devengan 
hasta un 36% más de salario6.

La mayoría de las participantes del Intercambio mani-
festaron haberse sentido subestimadas por sus con-
trapartes masculinas. Sin embargo, son ellas en sus 
organizaciones quienes piensan alternativas ante las 
dificultades, velan por los empleados y sus necesida-
des y los intereses del negocio.

Las realidades complejas de los territorios PDET requieren de liderazgos transformado-
res. Este es un asunto que la literatura especializada ha abordado ampliamente. Así, se 
han establecido tres nociones de liderazgos transformativos:

Liderazgo de compasión: 

Este término se mencionó 
en el intercambio e implica 
escuchar y entender, no ser 

indiferentes a los sentimientos 
de los demás, comprender 

los límites y abrazar las 
imperfecciones propias y de 

las demás: solidaridad, respeto 
y admiración mutua.

Liderazgos morales: 

“Su trabajo es aprender a contar 
historias que importan, historias 
que unen e inspiran, reforzando 

nuestro potencial individual 
y colectivo, y que dibujan un 

futuro que podamos construir y 
cohabitar juntos.” 

(Jacqueline Novogratz, fundadora 
y directora de Acumen)7

Liderazgos colaborativos: 

“Marcan objetivos de manera 
diferente (ambiciosos y que no 
dependen de una solo persona 
u organización), los anuncian de 
forma distinta (comparten los 
objetivos anticipadamente) y 

tienen una relación muy diferente 
con otras personas (las valoran 

como colaboradores).” 
(Lorna Davis)8

7. Novogratz, Jacqueline (2020). Manifesto for a Moral Revolution Practices to Build a Better World. Nueva York: Henry Holt and Company.

8. Lorna Davis. TED Talk. (2020). A guide to collaborative leadership. Youtube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9zC2Bc22QfA

adad7

7. Novogratz, Jacqueline (2020). Manifesto for a Moral Revolution Practices to Build a Better World. Nueva York: Henry Holt and Company.
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adadad8

8. Lorna Davis. TED Talk. (2020). A guide to collaborative leadership. Youtube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9zC2Bc22QfA
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Enilda Jiménez, de Surikí Nature, contó cómo su madre 
y el amor por sus hijos ha sido su inspiración para liderar 
desde la compasión y para que ella y sus hermanos con-
formaran la empresa que busca transformar el territorio 
a través de la conservación del medio ambiente.

En sus palabras:
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9. McKinsey & Company, 2022. Women in Workplace. https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace#/
10. McKinsey & Company, 2022. Women in Workplace. https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace#/
11. McKinsey & Company, 2022. Women in Workplace. https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace#/



En sus palabras:

Enilda Jiménez, de Surikí Nature, contó 
cómo su madre y el amor por sus hijos 

ha sido su inspiración para liderar desde 
la compasión y para que ella y sus 

hermanos conformaran la empresa que 
busca transformar el territorio a través 
de la conservación del medio ambiente.

Enilda Jiménez  
Surikí Nature – Turbo (Antioquia)

El dato:

Colaboradoras de la fórmula:

Estas son las líderes empresariales que participaron de un intercambio de experiencias que 
tuvo lugar del 9 al 10 de mayo de 2023 en la reserva natural Surikí en Turbo (Antioquia).

Luz Ángela Chapal  
Kofán – Puerto Asís (Putumayo)

Tulia Calvo  
Hotel Sicarare – Valledupar (César)

Diana Paola Peñate  
Coorporación Mundial de la 
Mujer - Apartadó (Antioquia)

Liuber Bravo
Asociación de Empresarios de 
la micro y pequeña empresa – 
Montería (Córdoba)

Paula Giraldo
Furas – Cartagena (Bolívar)

Autoras:
Luisa De la Cuesta 
Fundación Ideas para la Paz

Luisa Fernanda Contreras  
Fundación Ideas para la Paz

Diagramación:
Nataly Puerta González
Fundación Ideas para la Paz

Junio 2023
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Para el segundo intercambio, nos preguntamos 

Cómo las asociaciones y cooperativas aportan a la sostenibilidad y a la 
transformación de sus territorios

Las asociaciones de la economía solidaria contribuyen a 
la sostenibilidad y a la transformación del territorio en la 
medida que generan unos beneficios para sus miembros 
al tiempo que aportan al desarrollo de las comunidades 
y el ambiente con el que interactúan en su actividad eco-
nómica. Son sostenibles en tanto que tienen unas reglas 
claras y una gobernanza interna que les permite cooperar 
para recibir y distribuir los beneficios entre sus asociados.

Esta pregunta fue el eje central del espacio de intercam-
bio con miembros de diferentes asociaciones en Villagar-
zón (Putumayo), con quienes nos reunimos para hablar 
de sostenibilidad y construcción de paz en el Segundo 
Intercambio de Experiencias Empresariales para la Paz, 
organizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con 
el apoyo de la Embajada de Suecia.
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Emilce, Dairo, Martha, Blanca y Alexandra se reunieron 
en la posada ecoturística Portal del Sol para hablar de 
los conocimientos, aciertos y retos dentro de sus orga-
nizaciones, y construyeron una fórmula de sostenibilidad 
pensada desde las asociaciones y cooperativas a partir 
de la combinación de las dimensiones social, económica y 
ambiental. Según ellos, hay varios factores para tener en 
cuenta al momento de pensar la fórmula y advierten que, 
como están engranados, si se mueve uno, se mueven los 
demás:

	◌ Lo más difícil: Lidiar con el enfoque clásico individualista 
de las personas. Entonces emprender ese trabajo de 
concientización sobre lo colectivo es lo más retador. 

	◌ Lo más emocionante: es ver el efecto “bola de nie-
ve” que puede tener una persona/organización. Una 
persona es capaz de gestionar y convocar a las de-
más personas. 

	◌ Lo clave: Saber usar los conocimientos del territo-
rio, ancestrales o no, los jóvenes también tienen ele-
mentos por aportar. Eso garantiza la continuidad y 
la innovación a través de complementariedad gene-
racional—en lugar de relevo—, el concepto es el que 
emplea la FAO para referirse al valor y los aportes de 
los miembros de distintas generaciones.

	◌ Lo que no se puede perder de vista: establecer pre-
cios justos con el valor agregado (conservación, susti-
tución de cultivos, etc.) para garantizar la continuidad, 
empleabilidad y sostenibilidad.
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El dato:
	◌ Dentro de la legislación colombiana, las cooperativas y las asociaciones tienen diferencias respecto a su regulación 
y funcionamiento 

Las cooperativas se encuentran dentro del 
sector solidario (reguladas por Ley 454 de 
1998); es decir, un sistema socioeconómi-
co, cultural y ambiental regido por prácticas 
autogestionadas y democráticas que con-
tribuyen al desarrollo integral del ser huma-
no como sujeto, actor y fin de la economía. 
Las cooperativas se crearon para producir 
y distribuir de manera conjunta, equitativa 
y solidaria bienes o servicios para satisfacer 
las necesidades de sus miembros.

Por su parte, las asociaciones funcionan 
dentro del régimen común (reguladas por 
el Código Civil —art. 633 en adelante—). Se 
conforman por un grupo de personas que 
comparten un interés común (ingenieros, 
arquitectos, cafeteros, etc.), y pueden con-
figurarse como sociedades con ánimo de 
lucro o entidades sin ánimo de lucro. De 
acuerdo con la forma jurídica que adop-
ten, definen si reinvierten —en el caso de 
que conformen una entidad sin ánimo de 
lucro— o reparten las utilidades entre sus 
miembros..
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	◌ Si bien estas diferencias son importantes de cara a la natu-
raleza y funcionamiento de cada tipo de organización, desde 
la FIP resaltamos la importancia de la asociatividad en un 
sentido amplio: como un enfoque del actuar y gestión orga-
nizacional que reconoce la importancia del trabajo conjunto 
entre actores, organizaciones y su entorno, con actividades 
específicas, pero en las que se refuerzan mutuamente. 
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La asociatividad y el desarrollo 
sostenible

	◌ Estos valores, en el marco del desarrollo sostenible, 
sumados a los variados sectores económicos en los 
que pueden estar, les permite a los actores funcionar 
como organizaciones sociales, actores medioambien-
tales y agentes económicos. Por ello, pueden aportar 
a todos los ODS12.

	◌ También atienden retos de gobernanza, fomentando 
la participación económica de los socios y facilitando 
su educación y formación. A través de estas acciones, 

12. Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust https://www.ica.coop/en/node/14865
13. Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust https://www.ica.coop/en/node/14865
14. Ortiz González, P. A. (2015). Asociatividad: una manera de potenciar la red de apoyo y el desarrollo de las pymes y MiPymes en Chile. Innovar, 24 (53), 95-106.
15. Lastra, O. R., Rosales, L. V., y Luna, L. A. (2020). Agregación de valor en emprendimientos de economía popular y solidaria. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y 
Valores. 7 (1).

pueden resolver problemas comunes y permitir que las 
personas tomen las riendas de su propio desarrollo13.

	◌ La asociatividad empresarial se ha identificado como 
una herramienta clave para el desarrollo económico 
de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) al me-
jorar la capacidad de negociación, acceder a recursos 
y conocimientos, y reducir costos de producción (Ortiz 
González, 2015)14. Además, puede mejorar la competi-
tividad de las empresas al permitirles trabajar en con-
junto, aprovechar economías de escala y fomentar el 
desarrollo económico local (Lastra et al., 2020)15.
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Algunas cifras16:

o Las mujeres representan un motor importante de estas iniciativas 
de asociatividad, ocupando el 55 % de los roles de liderazgo. Esto 
se explica, en gran medida, por su capacidad para construir con-
fianza y resolver conflictos.

o El 36,6 % de las asociaciones están integradas por familiares o ve-
cinos, lo que da cuenta de la prioridad de las relaciones de con-
fianza preexistentes a la hora de tomar la decisión de asociarse.

o El 34,7 % de los encuestados manifestó que el origen de la asocia-
ción fue la identificación de una problemática común.

16.  Confecámaras (2023) Asociatividad: Mecanismo para la transformación productiva en el sector agrícola en Colombia. https://confecamaras.org.co/phocadownload/2023/
ESTUDIO_ASOCIATIVIDAD_FEB_27.pdf
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Sistematización 
del diálogo entre 

empresarias durante 
segundo Intercambio 

de Experiencias 
Empresariales para la 

Paz

Aún hay estereotipos que impiden que las mujeres 
asuman con más libertad sus liderazgos. Para 2020, 
en Colombia las mujeres asumían el 78% de los traba-
jos de cuidado no remunerados5. Si esta cifra se pone 
en perspectiva con la población femenina en edad 
de trabajar, encontramos que hay una doble jornada 
de trabajo para muchas mujeres en donde no solo 
no reciben una retribución económica por una de 
esas jornadas, sino que, en los trabajos remunerados, 
los hombres en un cargo de alta gerencia devengan 
hasta un 36% más de salario6.

La mayoría de las participantes del Intercambio mani-
festaron haberse sentido subestimadas por sus con-
trapartes masculinas. Sin embargo, son ellas en sus 
organizaciones quienes piensan alternativas ante las 
dificultades, velan por los empleados y sus necesida-
des y los intereses del negocio.

Las realidades complejas de los territorios PDET requieren de liderazgos transformado-
res. Este es un asunto que la literatura especializada ha abordado ampliamente. Así, se 
han establecido tres nociones de liderazgos transformativos:

Liderazgo de compasión: 

Este término se mencionó 
en el intercambio e implica 
escuchar y entender, no ser 

indiferentes a los sentimientos 
de los demás, comprender 

los límites y abrazar las 
imperfecciones propias y de 

las demás: solidaridad, respeto 
y admiración mutua.

Liderazgos morales: 

“Su trabajo es aprender a contar 
historias que importan, historias 
que unen e inspiran, reforzando 

nuestro potencial individual 
y colectivo, y que dibujan un 

futuro que podamos construir y 
cohabitar juntos.” 

(Jacqueline Novogratz, fundadora 
y directora de Acumen)7

Liderazgos colaborativos: 

“Marcan objetivos de manera 
diferente (ambiciosos y que no 
dependen de una solo persona 
u organización), los anuncian de 
forma distinta (comparten los 
objetivos anticipadamente) y 

tienen una relación muy diferente 
con otras personas (las valoran 

como colaboradores).” 
(Lorna Davis)8
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Para los y las participantes, la asociatividad es el re-
sultado de la suma de diferentes esfuerzos. Se perciben 
como agentes ambientales, sociales y económicos gra-
cias a la suma de sus conocimientos sobre los territorios, 
sus recursos y las posibilidades de aprovechamiento de 
los mismos; de la participación en los mercados y su in-
terlocución con instituciones como gremios o cámaras 
de comercio; más la gestión de los beneficios colectivos 
producto de sus operaciones; por la convocatoria de sus 
mismas comunidades entorno a un proyecto colectivo; 

prácticas de inclusión y gobernanza con el fin de prevenir 
y evitar el impacto negativo en el planeta. De este modo, 
la fórmula de sostenibilidad es una que tiene la inclusión 
y a la comunidad en el centro, y que valora las familias, 
la autonomía, la resiliencia, las culturas y la gobernanza. 
Para que las asociaciones triunfen, se requiere más arti-
culación interinstitucional y gestión económica colectiva, y 
restar beneficios individuales, informalidad y corrupción. El 
resultado de esto debe potenciarse con el aprovechamien-
to, conservación y recuperación de los recursos naturales.
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En sus palabras:

Nutriselva es un caso especial porque es una empresa cuyos accio-
nistas conforman una asociación. Constituirse como empresa era una 
de las condiciones de la cooperación internacional para pasar de ser 
recolectores de açai a productores. También adquirieron un terreno 
propio e hicieron un estudio de suelos para construir una planta de 
procesamiento de este fruto. Para Emilce, representante legal de Nu-
triselva, es clave hacer un aprovechamiento de las energías renovables 
en la planta, no solo para disminuir el impacto ambiental de la opera-
ción, sino para ahorrar costos y, de esa forma, ser más competitivos a 
la hora de comercializar sus productos.



En sus palabras:

Enilda Jiménez, de Surikí Nature, contó 
cómo su madre y el amor por sus hijos 

ha sido su inspiración para liderar desde 
la compasión y para que ella y sus 

hermanos conformaran la empresa que 
busca transformar el territorio a través 
de la conservación del medio ambiente.

Emilce Fuelantala. Nutriselva - Putumayo

El dato:

Colaboradores de la fórmula:

Estos son los miembros de asociativas que participaron de un intercambio de experiencias que tuvo lugar del 
8 al 10 de julio de 2023 en la Posada Ecoturística Portal del Sol, en Villagarzón (Putumayo).

Martha Rosero. ASOPCAM - Putumayo Ricardo Dussan. Supervisor técnico 
de la FAO, Putumayo  

Alexandra Bastidas. Portal 
del Sol - Putumayo

Blanca Pinchao. Coopalmito - Putumayo Dairo Loboa. La palmereña - Cauca

Autoras:
Luisa De la Cuesta 
Fundación Ideas para la Paz

Luisa Fernanda Contreras  
Fundación Ideas para la Paz

Diagramación:
Nataly Puerta González
Fundación Ideas para la Paz

Junio 2023
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