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INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es una sociedad sumergida en un proceso de restauración de derechos hacia las 

víctimas del conflicto armado interno durante más de cinco décadas.  A nivel nacional se 

presenta la necesidad de una articulación institucional para brindar herramientas que 

permitan superar la vulnerabilidad en la población víctima. La creación de espacios de 

participación serán las bases de la construcción de los documentos que permitirán estrategias 

a corto y largo plazo que tienen como objetivo las modificaciones a la democracia, a partir 

de condiciones de justicia y equidad. 

El goce de la armonía es aquel escenario donde todos respetan lo pactado, pero la situación 

es diferente y se necesita un proceso real de restauración de los derechos vulnerados, junto a 

la creación de mecanismos de participación eficaces para lograr lo que se considera como 

justicia. Por ende, el trabajar de la mano con esta población me ha permitido entender que la 

voz de las víctimas será el camino que permita la creación de una sociedad equitativa. Por 

este motivo nace esta investigación, al conocer de cerca las necesidades que tienen para hacer 

valer sus opiniones con respecto a sus problemas a través de la institucionalidad en relación 

a la creación de documentos de política pública.  

Pero, ¿la participación efectuada por las víctimas del conflicto armado interno en Colombia 

que componen las mesas de participación local en la ciudad de Bogotá, resulta eficaz en 

relación a la construcción de la política pública distrital de víctimas denominado Plan de 

Acción Distrital (PAD) para la vigencia 2019? Se presenta la oportunidad de análisis con 

base en un proceso de participación realizado en la ciudad de Bogotá, tomando como 

documento transversal en esta investigación el denominado plan de acción distrital (PAD), 

el cual será evaluado con respecto a la vigencia 2019. Este documento reúne todo lo que las 

victimas consideran necesario para vivir dignamente en la ciudad. Es el conjunto de las 

propuestas realizadas por las mesas de participación locales de victimas que residen en 

Bogotá (MLPEV). 

El objetivo principal, por el cual se realiza la investigación es evaluar la eficacia de la 

participación de los miembros que componen las mesas de participación locales de víctimas 

del conflicto armado interno en Colombia, correspondientes a la ciudad de Bogotá, en 

relación con la construcción de la política pública de víctimas para Bogotá, denominado plan 

de acción distrital para la vigencia 2019. El objetivo secundario es determinar el tipo de 

participación que se ejerce por parte de los miembros de las mesas locales de participación 

en la ciudad de Bogotá en la construcción de la política pública distrital para víctimas. 

Para responder la pregunta de investigación se han planteado cuatro hipótesis a) la falta de 

seguimiento de las instituciones distritales obstaculiza un proceso de participación eficaz, b) 

la falta de educación sobre temas de participación no permite realizar un ejercicio eficaz por 

parte de los miembros que componen las mesas locales de participación en la ciudad de 
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Bogotá en la construcción del plan de acción distrital (PAD 2019), c) la participación no es 

eficaz por parte de los miembros de las mesas locales de participación en la construcción de 

la política pública distrital de víctimas debido al grado de importancia que se da al beneficio 

económico por asistir y no por realizar un trabajo idóneo en torno a las necesidades de sus 

comunidades, d) la falta de educación sobre políticas públicas no permite realizar una 

participación eficaz por parte de los miembros que componen las mesas locales de 

participación en la ciudad de Bogotá en la construcción del plan de acción distrital (PAD 

2019). 

Todos los altibajos que se presentan en la construcción del PAD 2019 son el insumo para 

construir esta investigación. La participación será el factor que permita evaluar la política 

pública de víctimas en la ciudad de Bogotá. Su naturaleza permitirá conocer las falencias y 

desarrollos de los procesos institucionales con aras de lograr mejoras en estos mecanismos, 

de esta forma consolidar propuestas de desarrollo eficaces en la sociedad. 

El trabajo de grado cuenta con la siguiente estructura: en el primer capítulo se desarrollan los 

conceptos y modelos de política pública, para dar pasó a la revisión del concepto de 

participación y culminar con la interrelación de las políticas públicas y la participación en 

relación con la creación de documentos de política pública. En el segundo capítulo se 

realizará una revisión de cómo ha sido el desarrollo de las políticas públicas de participación 

en Colombia, sumando un marco normativo que respalde los procesos a nivel institucional. 

En el tercer capítulo, en primera instancia, se explica la metodología seleccionada, se muestra 

el diseño de la investigación y el método escogido para desarrollarla; en segunda instancia 

se indican las técnicas de recolección de datos y su posterior análisis. 

El cuatro capitulo muestra los resultados obtenidos posteriormente al trabajo de campo y de 

acuerdo al análisis de esta información, se comprueban o desmienten las hipótesis 

teóricamente tenidas en cuenta. Se verifican los datos novedosos o imperceptibles en el inicio 

de la investigación para complementarla. 

Por último, en el quinto capítulo se hará entrega de las conclusiones que arroje la 

investigación, se hará entrega del aporte teórico que  se generó y se realizarán las respectivas 

recomendaciones a las instituciones encargadas de las MLPEV con el objetivo de afianzar 

los procesos de participación en la ciudad de Bogotá. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
 

1.1 Análisis de políticas públicas  

 

Para entender el concepto de política pública se debe indicar lo comprendido por el concepto 

de política.  A partir de un escenario de gobierno o de la sociedad humana (polity en inglés) 

vista como una actividad realizada en una organización donde se dé la lucha por el control 

del poder (politics en inglés). Por otra parte, se encuentra la política entendida a partir de un 

propósito y/o acción efectuada en un gobierno, la cual es representada en políticas públicas 

y programas gubernamentales (policy en inglés). La política es un concepto extenso, 

que apunta a un poder general. Se le suman las políticas públicas, siendo parte del 

universo de herramientas que se usan al manejo de algunos asuntos públicos, 

catalogados como situaciones socialmente problemáticas (Vargas, 2012).  

 

El concepto de política pública en primera instancia,  se hace relación a un  campo 

multidisciplinar actual y profesional, cuyo desarrollo se presenta en su máxima expresión en 

sociedades liberales, democráticas o industriales en lo concerniente a las últimas cuatro 

décadas. Como principales representantes se encuentran Estados Unidos y Reino 

Unido. Su objetivo es el estudio y análisis de los problemas que se entienden como públicos 

y a su vez los procesos de toma de decisión, propios en las autoridades donde la naturaleza 

jurídica es pública. Bien sea para generar la incógnita de su complejidad o presentar una opción 

más valedera que se relacione a la decisión y acción que se deba tomar en una problemática 

pública o de gobierno (Bazúa, 1995).  

En segunda instancia la política pública encaja en la política gubernamental, para referirse a 

la política adoptada por un país u organización. Se refiere a las estrategias de acción 

imputables a los gobiernos en un periodo determinado. Siempre y cuando las estrategias 

utilizadas se puedan argumentar con un enfoque de sentido público ya que sirven al interés 

general y son el resultado de la suma de voluntades individuales (Bazúa, 1995). 

En este contexto la política pública permite generar un sistema multidisciplinario con base al 

discurso. Desarrollado a partir de su naturaleza científico-técnica, entendida como la forma 

de articular explicaciones causales con prescripciones técnicas (Harmon, 1986).  

Las políticas públicas tienen la facultad  de encontrarse en todos los lugares y de encargarse 

de un tema de carácter público que sea de gran importancia. Entregan la respuesta a las 

necesidades del Estado, independientemente del tipo de gobierno, a situaciones socialmente 

problemáticas. En síntesis, analiza un conjunto de medios y acciones establecidos por el 

Estado (Roth, 2002).  
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Lo más importante en el concepto de política pública es el asunto (issue), o lo que requiere 

de respuesta, ya que muestra la existencia de un problema público. Una vez identificado, 

primero se define la parte que comprende lo público en la problemática y posteriormente se 

identifica el problema (Vargas, 2012).  

Su naturaleza proviene de la actividad política, es el conjunto de determinaciones que se 

encargan de la problemática social. Estas iniciativas son decisión de las instituciones 

públicas, con base en un trabajo realizado junto a diversos actores de los sectores públicos y 

privados. La interrelación que generan los actores permite una toma de decisión que apunta 

a dar respuesta a esos objetivos que permiten la mitigación de la problemática pública 

(Vallés, 2000). 

El concepto de  lo público, comprende todo aquello que afecta a los demás, es transversal a 

todos los individuos, el interés particular pasa a un segundo plano y puede ser de naturaleza 

común o colectiva (Bazúa, 1995). Con base en lo anterior se puede explicar lo concerniente 

al termino problemática pública. Este hace relación a la afectación negativa del bienestar de 

un determinado número de individuos, resultando necesaria la participación del Estado, el 

cual aplica la política pública, como el campo del conocimiento que tiene como fin analizar 

y mitigar la problemática pública expuesta y proponer cambios en la dirección o rumbo a las 

acciones. Por ende se deben revisar los diferentes modelos de formulación y análisis de 

política pública y así definir el que sea más acorde al contexto y tipo de problema identificado 

(Vargas, 2012). 

 

1.2 Modelos de formulación y análisis de políticas pública 

El análisis de las políticas de naturaleza públicas, ha presentado un desarrollo de acuerdo a 

la forma en la cual se realiza; en sus inicios se consideraban dos perspectivas diferentes, la 

primera hace relación a los análisis donde se crea conocimiento dentro del proceso y la 

segunda se refiere a los  que establecen el conocimiento dentro del proceso de política 

pública. El concepto evolucionó hacia consideraciones donde los análisis de política pública 

se fraccionan en dos grupos, los que se encargan del proceso de formación de la política y 

los  que se focalizan en el juego político que las crea. La idea que más toma fuerza es la de 

dividir en dos bloques teóricos la forma del análisis; por un lado uno positivista, similar a 

posturas conductistas, y por otro lado un bloque con bases no positivista (Aguilar, 2003; 

Nowlin, 2011). 
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Tabla 1: componentes de los modelos de política pública 

 

Fuente (Aguilar, 2003; Nowlin, 2011) 

La base en la cual se estructuran los  modelos  de las políticas públicas está compuesta por 

tres sistemas: el primero es el sistema político, el segundo el sistema administrativo y el 

tercero el sistema social. El sistema social está incluido dentro de la estructura de los modelos 

ya que se considera que el Estado da soluciones a las demandas de la sociedad. El sistema 

político hace parte de la estructura porque en este escenario es donde se concentra 

principalmente la toma de decisiones. Por último, el sistema administrativo, integra la 

estructura porque tiene como objetivo ejecutar y poner en funcionamiento todas las 

herramientas que permitan mitigar las necesidades que presente el  subsistema social 

(Nioche, 1982). 

En el universo de las políticas públicas, se han desarrollado algunos modelos explicativos 

que buscan comprender de una forma asertiva el cómo y el por qué los gobiernos toman 

alguna acción que afecta el impacto en la vida de los ciudadanos. En primera instancia se 

encuentra el modelo que analiza el tipo de política pública, desarrollado por Theodor Lowi 

(1964; 1972). Se analiza desde cuatro formas. En primer lugar, las políticas distributivas, que 

tienen como fundamento las decisiones tomadas por el gobierno y a su vez desconocen el 

tema de los recursos limitados, causando impactos más individuales que universales, 

privilegiando grupos sociales o regiones específicas. En segundo lugar, las políticas 

regulatorias, que buscan ser más visibles para el público; en ellas, participa la burocracia, los 

políticos y los grupos de interés. En tercer lugar, la forma se atribuye a políticas 

redistributivas, que afectan a más personas e imponen un número de pérdidas concretas de 
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corto plazo para algunos grupos sociales, cierta cantidad de ganancias y futuro para otros. En 

cuarto lugar, se ubican las políticas constitutivas, cuyo principal objetivo son los 

procedimientos. Estas políticas públicas generan diferentes puntos o grupos de vetos y 

apoyos, por ende, se procesan dentro del sistema político de una forma diferente (Roth, 2002; 

Souza, 2006). 

Un segundo modelo es el denominado como el incrementalismo, desarrollado por Lindblom 

(1979), Caiden y Wildavsky (1980) y Wildavisky (1992). Estos autores argumentan que los 

recursos gubernamentales destinados a un programa o política pública determinada no inician 

de cero; parten de decisiones marginales e incrementales que no tienen en cuenta cambios 

políticos o sustantivos en programas públicos. Como resultado de lo anterior las decisiones 

gubernamentales serán solo incrementales y no sustantivas (Roth, 2002; Souza, 2006). 

El ciclo de las políticas públicas es el tercer modelo que se compone por seis etapas: 

establecimiento de la agenda, identificación de alternativas, evaluación de opciones, 

selección de opciones, implementación y evaluación. Hace énfasis en establecer la agenda 

(Roth, 2002; Souza, 2006). 

En el cuarto lugar se encuentra la alternativa metodológica denominada el “bote de basura”, 

desarrollado por Cohen, March y Olsen (1972). El objetivo de esta opción se concentra en 

que las soluciones busquen problemas. Las opciones forman una especie de bote de basura en 

el que los participantes plantean distintos tipos de problemas y soluciones a medida que 

aparecen (Roth, 2002).  

En quinto lugar, se encuentra el modelo de coalición de incidencia, de Sabatier y Jenkins-

Smith (1993), que no se encuentra en una perspectiva de política pública compuesta por el 

ciclo de políticas y por el bote de basura debido a su limitación en la capacidad explicativa 

del por qué suceden los cambios en las políticas públicas. Esto indica que la política pública 

debe ser entendida como un conjunto de subsistemas relativamente estables, que están atados 

a eventos externos, entregando los parámetros de las limitaciones y recursos de cada política 

pública (Roth, 2002). 

Por otra parte, está el sexto modelo denominado de espacios sociales. Este analiza las 

políticas públicas a partir de iniciativas de los llamados empresarios políticos o de políticas 

públicas. Se debe a que, para que algo sea considerado como problema, primero se requiere 

el querer hacer algo al respecto. El inconveniente que causa esto es que los responsables de 

la formulación de políticas en el gobierno inician a prestar atención en algunos problemas, 

ignorando otros (Souza, 2006). 

En octavo lugar se encuentra el modelo de saldo interrumpido desarrollado por Baumgartner 

y Jones (1993), tiene como base nociones de biología e informática. De la biología se toma 

la noción de equilibrio interrumpido, son largos períodos de estabilidad, que se detienen por 

períodos de inestabilidad. De la informática y del trabajo, la consideración donde los seres 

humanos poseen una capacidad limitada para procesar información, esta es la razón, del por 
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qué los problemas se procesan en paralelo y no de forma serial. Resalta en el modelo la 

construcción de una imagen, llamada imagen de política (Roth, 2002; Souza, 2006). 

Por último, en noveno lugar, existen modelos que se encuentran influenciados por el nuevo 

gerencialismo público y el ajuste fiscal, los cuales son adoptados por varios gobiernos. La 

principal característica es que ingresan nuevos formatos en las políticas públicas, que apuntan 

a la búsqueda de la eficiencia; esta pasó a ser vista como el principal objetivo, junto a la 

relevancia de los factores de credibilidad y delegación a instituciones con independencia 

política. El nuevo gerencialismo público intenta en diferentes países del mundo desarrollar e 

implementar políticas públicas de carácter participativo. Promovidos en parte, por las 

propuestas de organismos multilaterales y por los mandatos constitucionales y los 

compromisos asumidos por algunos partidos políticos, donde se implementaron diversas 

experiencias dirigidas a la inserción de grupos de intereses sociales en la formulación y 

seguimiento de políticas públicas, especialmente en políticas sociales (Roth, 2002; Souza, 

2006). 

En las políticas públicas, lo concerniente a participación política genera una relevancia, al 

ser una herramienta de construcción de las mismas. Dentro del modelo de análisis de estas, 

el nuevo gerencialismo público, está ligado siempre a la democracia. Uno de los objetivos 

principales en un régimen democrático y la forma en la cual se busca la legitimidad, se 

pueden lograr cuando a los ciudadanos se les permite intervenir en los temas políticos. La 

meta es lograr que la democracia genere los caminos participativos precisos, de esta forma 

es viable que los ciudadanos sean los únicos responsables de sus destinos (Seoane & 

Rodriguez, 1988).  

Este modelo de análisis del nuevo gerencialismo público con base en la participación será el 

utilizado para evaluar la construcción de la política pública para victimas denominada PAD 

en el año 2019. Se realizará la revisión de la teoría en relación a la participación para 

determinar la eficacia de la participación de los miembros de las mesas locales de 

participación en la ciudad de Bogotá.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE  PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA 
 

 

2.1 Concepto de participación política   

 

La forma tradicional con la cual se expresa la participación política es el voto, pero tan solo 

hace parte de la diversidad con la que cuenta la ciudadanía para  influir en el mundo político, 

llegando a incidir en las decisiones de gobierno. Otra forma de comprender la participación 

política hace relación a las diferentes maneras de carácter voluntario que practican los 

ciudadanos, con el objetivo de influir en el sistema político (Kaase & Marsh, 1979). 

La participación política puede estar compuesta por acciones ilegales o violentas, 

encaminadas a incidir sobre las decisiones gubernamentales, por otro lado también existen 

también de índole conservador inmersas en el sistema. La diferencia de estas dos formas 

radica en que a pese de buscar las dos cambios las acciones ilegales o violentas desean un 

cambio en la forma de gobierno mientras que las acciones conservadoras buscan cambios 

pero en las decisiones del gobierno de turno. Estas pueden estar permeadas por acciones que 

son manipuladas por otros en busca de fines políticos económicos (Kaase & Marsh, 1979). 

La participación debe abarcar la diversidad de acciones y contextos culturales. Lo anterior 

excluyendo el patriotismo y la afinidad política. De esta forma ingresa el término conciencia 

política, haciendo alusión a los sentimientos y actitudes que conforman la cultura política del 

individuo. De esta forma la participación se ejerce de manera autónoma pero bajo prejuicios 

culturales que en ocasiones pueden ser heredados (Conge, 1988). 

El concepto de participación política ha presentado un desarrollo de manera progresiva, 

alcanzando actividades que suceden en el límite de los medios de consulta, propios para la 

opinión pública, y creados en el sistema, por ejemplo, las convocatorias electorales y los 

referéndums. La participación política podría ser definida como un tipo de acción común que 

realizan individuos o grupos para repercutir en asuntos públicos. Bajo esta forma de 

interpretación en la participación política, se genera la posibilidad de darles cabida a aquellas 

conductas que resulten más requeridas por el sistema, como el voto o las que pueden ser 

calificadas como protestas (Seoane & Rodriguez, 1988). 

En el mundo de las políticas públicas actuales, los actores principales no son los partidos 

políticos, las instituciones públicas y el gobierno, estos son reemplazados por técnicos y 

expertos que apuntan a una interacción positiva con las comunidades afectadas por las 

problemáticas a mitigar con la política pública que se desea aplicar. De esta forma la 

participación política entra en escena, para dotar de herramientas y mecanismos de 
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participación a los ciudadanos. Esto depende de la ideología que ejerza el gobierno de turno 

(Vallés, 2000). 

 

2.2 Tipos de participación política 

 

La característica principal de los tipos de participación radica en, primero, ser expuesta o 

secreta; segundo, autónoma o conformista; tercero, de empatía o rechazo; cuarto, episódica 

o continua; quinto, de ingreso o de salida; sexto, expresiva o conservadora; séptimo, verbal 

o no verbal; y octavo, de mayor o menor interacción social. Esto permite tener un panorama 

general de las diferentes tipologías de participación política realizada por los sujetos 

intervinientes con base a procesos de socialización continua (Muller, 1982). 

Para Campbell (1954), se requiere la creación de un tipo de escala relacionada a la 

participación política donde se encuentran cinco ítems, los cuales representan diferentes 

sucesos que se relacionan a las elecciones, estas pueden ser, votar, asistir a reuniones 

políticas, ayudar con dinero la campaña de algún grupo político o candidato, realizar trabajo 

en algún partido y persuadir otras personas buscando votos para un candidato en especial. 

Stone (1974) propone una escala diferente con la cual se puede medir el compromiso político 

que está compuesta por cinco niveles de participación, desde el voto hasta las labores 

realizadas en cargos públicos. Posteriormente se llega a la participación indirecta, en 

campañas electorales y el hecho de postularse a un puesto político. Para cada nivel se debe 

manifestar diversos grados de compromiso y actuación (Seoane & Rodriguez, 1988). 

Existe la participación política convencional, la cual hace referencia, a diferentes situaciones 

que pasan en el proceso electoral como el voto. Por otra parte, la participación no 

convencional es el conjunto de actos como manifestaciones legales, peticiones, huelgas, 

donde este puede estar presente el daño a la propiedad y la violencia. Las formas de 

participación política se pueden diferenciar en el momento de ser requeridas o no por parte 

del sistema. La participación política convencional es característica del poder constituido, ya 

que puede ser controlada fácilmente; a diferencia de la participación política no 

convencional, ya que se desborda en ocasiones contra mecanismos instituidos creando un 

enfrentamiento con los regímenes legales establecidos (Seoane & Rodriguez, 1988).  
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2.3 Relación entre las diferentes formas de participación política y los grupos de 

participación 

 

En la participación política vista como algo continuo los sujetos avanzan de formas 

convencionales, pero van incluyendo actividades menos convencionales dentro de su actuar 

político En las últimas décadas se ha presentado un aumento importante en las formas no 

convencionales de participación política este hecho refleja la politización de las comunidades 

y la necesidad de nuevos estilos de acción política. El número de ciudadanos listos a 

implementar estas acciones, indica altos niveles de compatibilidad con otros modos de 

actuación política (Seoane & Rodriguez, 1988).  

Dentro de los temas más relevantes del análisis de la participación se encuentran los grupos. 

Los miembros que componen los grupos, bien sea empresas o personas, comparten un interés 

en común que apunta hacia el factor incentivo. Este incentivo puede ser positivo o negativo 

y a la vez  un castigo para quienes no colaboraran con el bienestar colectivo. Para mantener 

grupos socialmente heterogéneos se requieren los animadores políticos, estos tratan de 

organizar la acción colectiva y su éxito depende de reunir grupos con características similares 

(Olson, 1965). 

Existen organizaciones que otorgan bienes colectivos en sus grupos por medio de la acción 

política, su principal característica son los incentivos selectivos, es otorgado a individuos 

dependiendo del impacto que genere en el bien colectivo producido. Estos incentivos pueden 

ser de naturaleza social, se pueden aplicar en situaciones explicitas y buscan el 

reconocimiento del individuo frente al grupo (Olson, 1965). 

Dentro del análisis de los grupos, se deben incluir los de presión. Su eficacia radica en el 

desconocimiento hacia lo público por parte de la ciudadanía. Los medios y la publicidad 

emitida hacia los individuos generan desinformación e ignorancia en relación con este tema. 

Con una ciudadanía enterada y consciente de los asuntos públicos no existirían estos grupos, 

ya que las adulaciones hacia los candidatos en las elecciones, los beneficios pre campaña y 

las promesas no tendrían cabida, debido a que los votantes se preocuparían más por el plan 

de gobierno que por los aspectos cualitativos del factor político, representado en ocasiones 

por el candidato (Olson, 1965). 

La relación que se crea en los grupos puede tener características como el clientelismo. El 

concepto hace énfasis a la relación entre patrón y cliente. Las bases donde se sienta esta  

relación es la desigualdad en recursos. Esto afecta el sistema político ya que intervienen los 

incentivos que influyen sobre el sistema político y  la democracia. De esta forma se crea un 

ejercicio de intercambio desigual que manipula las decisiones ciudadanas, intercambiando 

incentivos por votos en algunos casos.  
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De la mano del clientelismo se encuentra un fenómeno social denominado corrupción. Afecta 

al sector estatal y a la sociedad civil. Tanto en el clientelismo como en la corrupción se crean  

lealtades a través de redes de conveniencia con el objetivo de mantener la red. El resultado 

de estas redes genera sistemas injustos que naturalizan  ya que crea imaginarios donde se 

acepta el precepto de que “todo el mundo lo hace”. A esto se suma la llegada del narcotráfico 

a la política, el patrocinio de los candidatos aseguran políticas a favor de la corrupción con 

base en las prácticas clientelares (Reyes, 1998) 

Los procesos participativos en grupo que son patrocinados o generan algún incentivo a la 

labor a nivel municipal en Colombia dependen de una escala salarial impuesta por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los seleccionados deben cumplir 

características de liderazgo. El reconocimiento a la labor se debe al impacto que pueden 

generar a nivel social. El trabajo que se realiza es guiado por las guías de participación 

municipal (Berrio, 2013). 

La medición a su labor no es cuantificable de forma cuantitativa, se vigila que se cumpla una 

asistencia y un mínimo de aportes semestrales. El impacto que generen las acciones se verá 

reflejado a nivel social, sin embargo se concientiza en realizar una labor idónea con base en 

los parámetros determinados por el DNP y los modelos de la Metodología General Aplicada 

(MGA) (Berrio, 2013). 

A quien se seleccione como miembro de los programas donde se incentive la participación a 

través de compensación económica, debe pasar por una verificación la cual garantice que 

seleccione el más capacitado. En el trascurso del proceso se evaluara su desempeño con base 

a la no malversación de los fondos que se invirtieron en el programa (Berrio, 2013). 

 

2.4 Políticas públicas y participación 

 

La relación entre las políticas públicas y la participación inician con un desinterés por parte 

de los ciudadanos en los asuntos públicos, fue hasta la década del 1960 en Estados Unidos, 

cuando se muestran algunas actividades y programas con contenido participativo, cuyo 

objetivo radicaba en la búsqueda de decisiones con características colectivas para ser 

contempladas en las políticas públicas. Gracias a esta iniciativa en 1964 nacen los llamados 

comités de ciudadanos y desarrollo comunitario; su papel principal está en la planeación de 

las políticas sociales y de carácter urbano. La desigualdad en la inclusión se presenta como 

la principal problemática que contenían estos comités, por este motivo se crean otros espacios 

de carácter institucional donde los ciudadanos del común hacen sus contribuciones en el 

establecimiento de programas gubernamentales que sean de su interés. De esta forma la 

participación inicia su camino hacia la incorporación en las políticas públicas, la búsqueda 

de soluciones en los problemas de exclusión social y el velar por un reparto equitativo de los 

recursos encaminados al desarrollo (Díaz, 2017). 
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La limitación que tenían los gobiernos para mitigar por su cuenta la problemática pública que 

emanaba de las comunidades permitió el surgimiento de la participación como práctica, dada 

su naturaleza de índole colaborativo. La democracia es el factor que legitima las acciones del 

gobierno en una ciudadanía que buscaba ser tenida en cuenta; por este motivo, el velar por la 

transparencia en las decisiones se convierte en objetivo ciudadano. A partir de la teoría de la 

administración pública, las políticas públicas participativas tienen su principal avance cuando 

la ciudadanía ejerce tensión sobre los gobiernos y estos requieren tapar algunos déficits de 

gestión. La colaboración, la distribución positiva, los conocimientos de actores que no hacen 

parte del gobierno y la inclusión de la ciudadanía en general, serán las bases fundamentales 

para que la participación ingrese al campo de los temas de política pública y así generar su 

legitimidad (Díaz, 2017). 

El desarrollo eficaz en las prácticas gubernamentales es respaldado por la legitimidad que 

generan las prácticas de participación ciudadanas. Por ende, una característica de los 

gobiernos democráticos es trabajar transversalmente con la población y aumentar los 

espacios donde se puedan generar propuestas en relación con el diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas. La educación que se brinde en los asuntos públicos será 

el insumo en la construcción de los planes de gobierno para una sociedad participativa (Díaz, 

2017). 

Existen diferentes instrumentos para incluir la participación ciudadana en temas de gestión 

pública. Estos provienen de mezclas que contienen los propósitos que se desean y con los 

que cuentan los gobiernos. El instrumento ideal no existe, la selección depende de los 

objetivos planteados. Se puede presentan el caso de mecanismos con características de 

inclusión, pero al momento de ser evaluados se analiza un hecho que representa lo contrario 

ya que es usado por grupos no representativos en la comunidad. Un ejemplo de esto son las 

encuestas ya que son efectivas para bien público si la ciudadanía a la cual se le realizan las 

preguntas está capacitada en los temas a tratar; de lo contrario se vuelve una opinión publica 

manejada por los intereses del que genera la encuesta y así se cae en un problema importante 

para la participación como es el hecho de convertirla en rutina (Vallés, 2000). 

La participación es la herramienta que permite generar mejoras en términos de eficiencia y  

eficacia en la gestión pública. Esto se debe a la facultad que posee de crear acuerdos, 

aportando resultados de aceptación en las mayorías. En las administraciones públicas permite 

un diálogo más fluido, sin categorías, y aumenta el rendimiento de las instituciones públicas 

para dar respuesta a las necesidades de índole social (Gonzalez, 2003). 

En relación con las políticas públicas, la participación es la llamada a reorientar los vínculos 

entre los ciudadanos y el gobierno. Para que se pueda presentar lo anterior en el escenario 

deben coexistir, por una parte, la voluntad de los gobiernos en ofrecer oportunidades que 

permitan el ejercicio de la participación, y por otra parte las personas o grupos participativos 

que usen  estas oportunidades y las transformen en acciones dirigidas a democratizar los 

resultados de la gestión pública (Velázquez, 1986). 
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Otro factor vinculante entre las políticas públicas y la participación es la planeación 

participativa. La planeación es la guía de  los procesos económicos y sociales. La planeación 

participativa no es considerada  solo como proceso, también sería escenario. Entendida como 

proceso, reúne dinámicas de índole social y política que buscan la identificación de 

problemáticas del presente para generar solución y de esta forma emitir conceptos a futuro. 

Comprendida como escenario, la planeación participativa reúne puntos de vista diversos para 

construir consensos que apuntan a metas de bienestar en la población (Gonzalez, 2003). 

 

Se presenta entonces la planeación participativa como la forma de cambio constante de los 

principios de la democracia, que a su vez puede ser su herramienta pedagógica, así se crean 

ciudadanos con conciencia e interés en lo que atañe a las políticas públicas, permite a su vez 

los procesos de  descentralización y  autonomía política en los entes territoriales y mejora los 

lineamientos de conducta en las administraciones municipales aumentando la apertura de 

espacios que permitan la iniciativa ciudadana, el control social de la gestión pública y la 

posibilidad de mediar en la fijación de  los valores e intereses sociales con base en la 

racionalidad comunicativa (Velázquez, 1986).  

 

Como se ha tratado anteriormente, los acuerdos son un punto fundamental donde se cruzan 

las políticas públicas y la participación ciudadana, es importante exponer el hecho que las 

acciones generadas por individuos o grupos serán la fuente que permita la formulación de los 

parámetros eficaces e incluyentes. El modelo de la investigación acción participativa permite 

tener un panorama general sobre la actuación de los individuos en el contexto de 

negociaciones y acuerdos, con el objetivo de consolidar una forma eficaz de participación 

que permita un desarrollo en los asuntos públicos para las comunidades. 

 

2.5 Investigación Acción Participativa (IAP) 

 

El factor negociación, permite, entre los miembros que componen un grupo, crear acciones 

de índole participativa. Toda acción es encaminada hacia la búsqueda de un interés particular; 

de esta forma, todos tienen un incentivo para realizar dicha acción. Los resultados óptimos 

en la negociación se denominan acuerdos. Su naturaleza radica en el beneficio general del 

grupo y los actores que representan si es el caso. Se verifican los costos de las decisiones y 

se ponen en una balanza garantizando el menor impacto negativo, lo que los economistas 

denominan a veces un óptimo de Pareto. De esta forma se evalúa el costo de las acciones 

participativas colectivas (Olson, 1965). 

En un contexto de políticas de desarrollo e intervención social, la necesidad de un cambio 

despierta el interés por una participación social y económica. El camino de la equidad se debe 

trazar a partir del  trabajo social de esta forma la investigación-acción participativa o 

investigación-acción (IAP), se presenta como el método diferenciado en el enfoque 
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cualitativo que permite la evolución del trabajo social con base en la participación en temas 

de políticas públicas.  Lo más relevante es como se toma el objeto de estudio y el saber que 

desean los actores sociales inmersos en la investigación, para desarrollar aspectos diferentes. 

Lo más relevante para el objeto de estudio dentro de esta metodología es realizar un 

diagnóstico inicial, donde los actores sociales den su punto de vista sobre las cosas que 

consideran pueden cambiar (Borda, 1973). 

La forma en la cual se realiza una investigación con base en el método IAP inicia con la 

clasificación por fases del proceso, donde primero se prepara un diagnóstico, segundo se 

construyen los planes de acción, tercero se ejecutan los planes anteriormente construidos y 

cuarto se debe indagar permanente que hacen los participantes (Borda, 1973). 

La participación eficaz de cualquier actor social se debe presentar en el momento de la toma 

de decisiones, para esto es necesario planear y analizar los posibles problemas que se 

presenten en el tema de discusión teniendo en cuenta las perspectivas de cambio social. Los 

actores que se encuentran en el estudio, las indagaciones críticas y la búsqueda por los 

cambios sociales, muestran significativas diferencias con otras metodologías de enfoque 

cualitativo (Colmenares, 2012). 

Por ende, se realizará el análisis de la eficacia de la participación en las mesas de 

participación locales de víctimas del conflicto armado interno que viven en Bogotá, en lo 

referente a la construcción de la política pública de víctimas para el año 2019 denominado 

plan de acción distrital, con base en la evaluación según el método de la investigación 

participativa. 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN EN 

COLOMBIA 
 

La participación se debe entender desde una perspectiva social y hace relación a un proceso 

que parte de una acción realizada por personas o grupos con un fin en común, que apunta a 

intereses diversos en un contexto de relaciones sociales y poder. En juego están diversas 

fuerzas sociales. Estas fuerzas trabajan por su propio interés e intervienen a través de sus 

representantes con el fin de cambiar los sistemas de organización social y política (Gonzalez, 

2003). 

La participación tiene la facultad de no ser categorizada, esto permite usarla para tener 

respuesta en un tema determinado o entregarla de ser requerida.  Puede ser entendida como 

las formas de dar una solución a un problema a través de negociaciones. Resulta ser el camino 

para llegar acuerdos en el campo del desarrollo y la convivencia en un espacio determinado. 

En Colombia, su máximo escenario se presentó gracias a las movilizaciones ciudadanas 
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realizadas en la década del 80, gracias a esto se logró el cambio en la constitución de 1991. 

A lo anterior se debe el aumento de los espacios de participación, permitiendo mayor 

movilización a la población (Gonzalez, 2003). 

 

El conflicto armado interno en Colombia ha estado ligado a la violencia. Este se ha 

convertido en un tema de reflexión y análisis para la academia debido a su prolongación en 

el tiempo. Esto demuestra un proceso estático. Con el objetivo de dar su espacio a las víctimas 

inmersas en el conflicto y teniendo en cuenta el estancamiento del mismo a lo largo de los 

años en el país, la participación aparece como una herramienta que busca la notoriedad de 

los silenciados por muchos años a través de la violencia. Esto ha permitido trabajos sobre la 

construcción de la memoria e incluir otras perspectivas para que las voces de las víctimas 

sean más sobresalientes. La participación permite generar el interés por los lugares donde 

ocurrieron los hechos, el saber que causó sobre las personas y rescatar la parte cultural 

(Acuña, 2012). 

La violencia derivada del conflicto armado en Colombia, ha presentado un incremento en los 

municipios, informando sobre presencia de grupos armados de diferente índole. Debido a 

esto las personas interesadas en realizar alguna acción participativa deben tener un bajo 

perfil, de esta forma evitan ser asesinados. La violencia sistemática que se ha desarrollado en 

relación a los temas de participación en el país no permite un desarrollo social equitativo en 

la toma de decisiones (Gonzalez, 2003). 

 

3.1 Marco Normativo de la participación en Colombia 

 

Es pertinente adoptar una definición para el concepto de víctima del conflicto armado interno 

que aplique a los miembros de las mesas de participación locales de víctimas, por ende dentro 

de la Ley 1448 de 2011 con el nombre de Ley de Victimas y Restitución de tierras, “se 

consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno” (Ley 1448,2011). Se adopta esta definición ya que sin 

ser reconocidos dentro de la unidad de víctimas a través de su certificación no podrían ejercer 

como miembros de las mesas de participación (Ley 1448,2011). 

Con el objetivo de dar un paso frente al conflicto con base en la ley 1448 de 2011, a nivel 

nacional se crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto 

Armado Interno en Colombia (SNARIV) y a nivel distrital el Sistema Distrital de Atención, 

Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (SDARIV). Es así como los equipos de 

participación que hacen parte tanto del SNARIV como el SDARIV generaran relaciones 

transversales con las víctimas y las instituciones encargadas de dar solución a sus 
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requerimientos, o discutiendo los lineamientos de las políticas públicas que ha ellos apliquen 

(Oficina Alta Consejería Victimas Bogotá, 2016). 

El SDARIV tiene a su cargo la formulación e implementación de la política pública para la 

atención y la reparación integral a las Víctimas del conflicto armado en Bogotá. Esta política 

se denomina plan de acción distrital (PAD), tiene como base las directrices nacionales de 

política pública. Su núcleo de estudio hace referencia a la disminución de todo aquello que 

perturbe la población víctima del conflicto que se encuentran en Bogotá. El PAD reúne todos 

los compromisos y esfuerzos presupuestales que se les encargan a las entidades que 

componen el SDARIV en lo concerniente a prevenir, proteger, asistir, atender y reparar de 

manera integral a las víctimas del conflicto armado que llegan o están en la ciudad de Bogotá. 

Estas directrices  buscan brindar  herramientas a esta población para poder mitigar la 

condición de vulnerabilidad, volviendo al goce efectivo de sus derechos (Plan de Acción 

Distrital, 2019). 

En términos normativos el PAD bajo el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 

2.2.8.3.1 del Decreto 1084 de 2015, junto a los Planes de Acción Territorial (PAT), son 

considerados una herramienta propia de planeación, compuesta por propuestas que se dirigen 

a prevenir, proteger, atender, asistir y reparar de manera integral las víctimas del conflicto 

armado que viven en la ciudad de Bogotá (Plan de Acción Distrital, 2019). 

La Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Victimas la Paz y la Reconciliación 

(ACDVPR) es la encargada de coordinar el SDARIV. Su estructura está compuesta por 

entidades nacionales, privadas y públicas. El SDARIV es el sistema que une acciones, 

programas y proyectos que apuntan hacia la atención y reparación de las víctimas del 

conflicto. Las propuestas o decisiones son el insumo para crear el PAD (Alta Consejería para 

los Derechos de las Víctimas, 2016). 

La ACDVPR, está compuesta por seis equipos de trabajo. En primera instancia se encuentra 

el equipo denominado estrategia seguimiento y evaluación (ESE), cuya función principal es 

evaluar las estrategias de comunicación, de esta forma impactar de manera positiva al mayor 

número de población victima en Bogotá de acuerdo a las políticas generadas desde los 

sectores que conforman el SDARIV (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, 

2016). 

En segundo lugar, está el Equipo de Asistencia y Atención (AYA), su principal función es 

articular con la unidad de victimas la atención en los Centros Locales de Atención a Víctimas 

(CLAV). En el tercer lugar está el equipo Retornos y Reubicaciones (RYR), su meta como 

equipo es reubicar la mayor cantidad de víctimas residentes en Bogotá en lugares dignos de 

ser habitados y retornar a los que deseen a sus lugares de origen, garantizando seguridad y 

estabilidad económica a través de la entrega de ofertas de proyectos productivos (Alta 

Consejería para los Derechos de las Víctimas, 2016). 
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En el cuarto puesto se encuentra el equipo de Gestión para la Estabilización Socioeconómica 

(GESE), son los encargados de evaluar la entrega de proyectos productivos a las víctimas 

residentes en Bogotá que se encuentre en el Registro Único de Víctimas (RUV).  El quinto 

equipo se denomina Centro Memoria Paz y Reconciliación. Es aquí donde se coordinan las 

estrategias de seguimiento y lineamientos del acuerdo de paz para garantizar su ejecución en 

Bogotá. La reconciliación es otro pilar fundamental en su estructura, se conmemora la 

condición de víctima a través de ejercicios culturales ligados a los trabajos del perdón 

diseñados por Francisco de Roux (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, 2016). 

Por último, cierra la estructura el equipo de participación; este equipo se crea con base en el 

protocolo de participación distrital 512, lo conforman las mesas locales de participación de 

víctimas que residen en Bogotá. Actualmente hacen parte 23 mesas de participación, una por 

localidad, y tres mesas consideradas como enfoque diferencial, la Mesa de Mujeres Víctimas 

del Conflicto (MAMVI), la Mesa Indígena y la Mesa Afro (Alta Consejería para los Derechos 

de las Víctimas, 2016). 

El principal objetivo del equipo de participación es brindar las herramientas técnicas y de 

asesoría para que los líderes que conforman las mesas de participación generen propuestas 

viables que mejoren las condiciones económicas y sociales de las víctimas que residen en 

Bogotá. Las acciones están coordinadas por la personería de Bogotá en su papel de secretaria 

técnica en las mesas de participación, es el garante de la ejecución de las propuestas (Alta 

Consejería para los Derechos de las Víctimas, 2016). 

El Decreto 512 de 2019 en su artículo 9 define las Mesas Locales de Participación de 

Víctimas (MLPEV), como los espacios para desarrollar procesos de participación por parte 

de víctimas. Estos espacios son compuestos por miembros de organizaciones de las víctimas 

(OV) y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas (ODV). Su objetivo es 

la creación de propuestas a través de sesiones y seguimiento a las directrices institucionales 

dirigidas a las víctimas en Bogotá (Decreto 512,2019). 

Las MLPEV según el artículo 17 del decreto 512 de 2019 distribuyen sus cupos a partir de 

los hechos que representan a las víctimas, denominados hechos victimizantés, También 

tienen cupo los grupos victimizados o de enfoque diferencial. Para poder participar en la 

elección previamente se debió inscribir la OV y la ODV en las Personerías Locales, 

demostrando trabajo con población víctima en la localidad a la cual se inscribió (Decreto 

512,2019). 

El proceso con las mesas de enfoque diferencial se define de la siguiente manera, en el caso 

de la mesa de mujeres víctimas del conflicto armado MAMVI, la elección se define 

dependiendo de los hechos victimizantés orientados a la mujer, pueden participar las mujeres 

organizadas bajo una OV o la persona que dentro de su orientación sexual se considere mujer 

y pertenezca a una OV.  La mesa denominada Afro, es el conjunto de los pueblos raizales y 

palenqueros que trabajan bajo una OV en Bogotá, sus lugares de concentración ancestral se 
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denominan “kilombos”; ellos se organizan en la mesa afro con el objetivo de recuperar sus 

costumbres ancestrales y raizales perdidas en el (Decreto 512,2019). 

La participación más representativa en la ciudad de Bogotá, se presenta en la mesa distrital 

de participación efectiva de líderes en Bogotá. La mesa distrital está compuesta por líderes 

de todas las MLPEV y los representantes de las mesas autónomas más un cupo de la 

población ROM que se encuentra en Bogotá. Ellos son los principales interlocutores entre 

las víctimas y el SDARIV, tienen la responsabilidad de incidir de una forma positiva en la 

construcción del PAD propuestas (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, 2016). 

La participación es la herramienta con la que cuentan las víctimas del conflicto armado que 

residen en Bogotá, para construir e inferir en las políticas públicas que concierne a ellos, en 

este caso el PAD, son utilizadas en su mayoría por los líderes que conforman las MLPEV, 

La evaluación de la eficacia de la participación que se ejerce en las mesas es primordial para 

conocer el alcance que llegaron a tener en la construcción del PAD 2019. La participación 

eficaz se puede comprender desde un marco normativo como el derecho que tienen las 

víctimas del conflicto armado interno en Colombia de realizar el ejercicio de la participación 

haciendo uso de las herramientas de índole democrático establecidos en la Constitución y las 

leyes (Gonzalez, 2003). 

 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

La motivación principal para realizar esta investigación es determinar si la participación 

realizada por los miembros que componen las mesas de participación locales de víctimas del 

conflicto armado interno en Colombia, correspondientes a la ciudad de Bogotá, en relación 

con la construcción de la política pública de víctimas para Bogotá, denominado plan de 

acción distrital para la vigencia 2019, es efectiva.  Para ello primero se precisa   el diseño de 

la investigación a usar, mostrando la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis y 

las variables por analizar. Posteriormente se presenta la forma en la cual se recopilaron los 

datos y el cómo se analizaron. 

4.1 Diseño de la investigación 

 

Se parte del hecho de comprender a los miembros de las mesas locales de participación 

efectiva de víctimas que participaron en las sesiones que dieron como resultado la 

construcción del plan de acción distrital para la vigencia 2019, como los sujetos de muestra 

con fines metodológicos en la investigación, debido a que son los actores principales a 

estudiar por su participación en la formulación de esta política pública de víctimas a nivel 

Bogotá. Se realizará un análisis con base en el método de la investigación de la acción 

participativa. 
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La metodología a seguir está sujeta a la siguiente pregunta de investigación: ¿la participación 

efectuada por las víctimas del conflicto armado interno en Colombia que componen las mesas 

de participación local en la ciudad de Bogotá, resulta eficaz en relación con la construcción 

de la política pública distrital de víctimas, denominado plan de acción Distrital (PAD) para 

la vigencia 2019? Con el propósito de plantear una respuesta se selecciona un estudio de 

análisis de caso. 

La investigación tiene como objetivo central evaluar la eficacia de la participación de los 

miembros que componen las mesas de participación locales de víctimas del conflicto armado 

interno en Colombia, correspondientes a la ciudad de Bogotá, en relación a la construcción 

de la política pública de víctimas para Bogotá, denominado plan de acción distrital para la 

vigencia 2019. Sin embargo, como objetivo secundario se determinará el tipo de 

participación que se ejerce por parte de los miembros de las mesas locales de participación 

en la ciudad de Bogotá en la construcción de la política pública distrital para víctimas. 

Posterior a la exposición de los objetivos en un contexto literario, mostrado en el marco 

teórico, se requiere la presentación de la variable dependiente, con base en esta se medirá el 

grado de eficacia en la participación realizada en la construcción del PAD 2019,  a partir de 

cuatro variables: la primera consideración es el sujeto con participación como asistente, la 

segunda es el sujeto como asistente he interviene, la tercera como interviniente y proponente 

y la cuarta como proponente con propuesta incluida. A su vez se presentan las variables 

independientes en la investigación: incentivos económicos, escaso  conocimiento por parte 

de los miembros de las mesas de participación local en temas correspondientes a política 

pública, escaso conocimiento por parte de los miembros de las mesas de participación local 

en temas correspondientes a participación, finalizando con el escaso seguimiento y 

acompañamiento por parte de las instituciones distritales hacia las mesas locales de 

participación de víctimas en la construcción de políticas públicas. 
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Las variables independientes serán tomadas como las hipótesis en la investigación y 

desarrolladas de la siguiente manera en el trabajo. 

 

 

Tabla 2: estructura bibliográfica de las hipótesis por analizar 

  

Hipótesis  

 

 

Bibliografía aplicada 

La falta de seguimiento por parte de las instituciones 

distritales obstaculiza un proceso de participación eficaz 

 

 

 

 

 

La falta de educación sobre temas de participación no 

permite realizar una participación eficaz por parte de los 

miembros que componen las mesas locales de participación 

en la ciudad de Bogotá en la construcción del plan de acción 

distrital (PAD 2019) 

 

 

La participación no es eficaz por parte de los miembros de 

las mesas locales de participación en la construcción de la 

política pública distrital de víctimas debido al grado de 

importancia que se da al beneficio económico por asistir y 

no por realizar un trabajo idóneo en torno a las necesidades 

de sus comunidades 

 

La falta de educación sobre políticas públicas no permite 

realizar una participación eficaz por parte de los miembros 

que componen las mesas locales de participación en la 

ciudad de Bogotá en la construcción del plan de acción 

distrital (PAD 2019)  

(Proyecto 1156, 2016) 

 (Gonzalez, 2003) 

(Alta Consejería Víctimas, 2016) 

(Berrio, 2013) 

(Díaz, 2018) 

(Plan de Acción Distrital, 2019) 

 

(Ley 1757, 2015). 

(Alta consejería Victimas, 2016). 

(Colmenares, 2012). 

(González, 2003). 

(Kaase & Marsh, 1979). 

 

 

(Olson, 1965) 

(Velázquez, 1986) 

(Decreto 512, 2019) 

(Reyes, 1998). 

 

 

 

 

(González, 2003) 

(Borda, 1973) 

  

Fuente (elaboración propia) 
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4.2 Técnica de recolección y análisis de datos 

Se selecciona la entrevista semiestructurada como la técnica para recolectar los datos que 

permitan obtener el insumo que permita el desarrollo de la investigación; esta forma de 

entrevista obtiene la información de manera personal, se debe planificar y elaborar un guion, 

compuesto por preguntas abiertas y relacionadas a la investigación en curso. Estas preguntas 

no tendrán un orden, serán libres y su formulación depende del desarrollo de la entrevista, 

los momentos son claves para determinar por parte del entrevistador que pregunta realizar. 

La realidad del entrevistado será la base en la cual se genere un ambiente de comprensión y 

entendimiento, creando un escenario seguro, demostrando siempre interés y atención para 

unir los matices que se exploren la entrevista (Kvale, 2011). 

Esta entrevista se realizó a los miembros de las mesas locales de participación efectiva de 

víctimas que asistieron a las sesiones donde se recolectaron las propuestas para la creación 

del PAD 2019. Cabe resaltar que los miembros de las mesas son líderes de víctimas a nivel 

Bogotá que representan organizaciones de víctimas y llevan trabajos a nivel local. 

Para realizar las entrevistas se usó la herramienta de grabación de llamada, con el objetivo 

de dejar evidencia de la misma, con previa autorización del entrevistado teniendo en cuenta 

sus características, los trabajos que realizan a nivel local y los aspectos de seguridad que se 

deben tener en cuenta. Por ende, la grabación permitirá la validación de la información. 

También se tomó nota en un cuaderno donde se colocaron las preguntas y aspectos más 

importantes de la entrevista que sirvan al desarrollo óptimo de la investigación. 

Es relevante presentar las características demográficas de las personas entrevistadas, en este 

caso se seleccionaron siete personas como muestra.  

Tabla 3: características demográficas de las personas entrevistadas  

ID 

Entrevistado 

Edad Nivel de escolaridad Localidad Enfoque o Hecho 

victimizanté que 
representa en la 

MLPEV 

Sexo Mesa a la que 

pertenece 

G,A 53 Secundaria Rafael Uribe 

Uribe 

Desplazamiento 

forzado 

Masculino Rafael Uribe 

Uribe y Distrital 
 

I,M 

 

59 

 

Secundaria 

 

Engativá 

 

Desplazamiento 

forzado 

 

Masculino 

 

Fontibón y 

Distrital 
J,D 

 

 

73 

 

Secundaria 

 

Teusaquillo 

 

Crímenes de Estado 

 

Masculino 

 

Teusaquillo 

 
L,D 

 
52 

 
Pregrado 

 
Chapinero 

 
Mujeres Victimas 

 
Femenino 

 
Chapinero y 

MAMVI 

 
M,S 

 
49 

 
Secundaria 

 
Teusaquillo 

 
Enfoque indígena 

 
Femenino 

 
Teusaquillo, 

Distrital, 

MAMVI 
 

O,C 

 

37 

 

Secundaria 

 

Suba 

 

Integridad Física 

 

Masculino 

 

Suba 
 

W,S 

 

35 

 

Posgrado 

 

Fontibón 

 

Organización 

defensora de víctimas 
y derechos humanos  

 

Masculino 

 

Fontibón y 

Distrital 

Fuente (elaboración propia) 
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El guion se estructura a partir de dos segmentos, en el primero se realiza una 

contextualización del papel que cumple como miembro de la mesa y víctimas en relación a 

los aspectos sociales, económicos y políticos en la actualidad. En la segunda parte se 

relacionan los aspectos participativos que cumplen en las MLPEV con las instituciones que 

interactúan en los ejercicios propios de las mesas de participación y por último se indagará 

sobre las propuestas que realizó la mesa con el objetivo de ser tenidas en cuenta en la creación 

del PAD 2019. 

Otra técnica cualitativa utilizada en la investigación será el análisis de la matriz de todas las 

propuestas realizadas por las mesas de participación en general. Estas propuestas tenían como 

objetivo ser incluidas en el PAD 2019. Su inclusión o no será factor de estudio en la 

investigación. 

Posteriormente se realiza un estudio de caso, es decir, un análisis cualitativo de los datos 

recolectados, cuyas características son un contexto sociocultural y político definido, la 

observación hacia el individuo o grupo de estudio y el análisis de documentos. La estructura 

divide en tres partes, el enfoque donde se incluye el porqué de la investigación, el método 

que se va a utilizar y la estrategia a seguir para conseguir el objetivo (Simons, 2009). 

Tabla 4: componentes de un estudio de caso 

 
Fuente (Simons, 2009) 

Al unir el análisis de las entrevistas y los documentos que se generaron en las sesiones 

ordinarias de cada mesa donde se estructuraron las propuestas para el PAD 2019, de forma 

cualitativa el método  IAP será el utilizado para la investigación, debido a que la intervención 

es realizada por los propios actores implicados, para el caso, los miembros de las mesas de 

participación. Se define el método por ser grupos pequeños compuestos por personas que 

construyen la realidad en la viven y permite un diagnóstico de la situación y de esta forma 

encontrar las respuestas a los problemas de forma horizontal entre el investigador y los 

miembros de las mesas de participación con ayuda del análisis de las actas de reunión (Rueda, 

1999). 

Por este motivo y para comprobar metodológicamente si las propuestas realizadas por las 

mesas fueron incluidas o no en el documento final del PAD 2019 se muestran las siguientes 

tablas divididas por entidad, estas reúnen las propuestas generadas en las MLPEV; se 

comparará por entidad o sector que aplique si fue o no tenida en cuenta la propuesta. 
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4.3. Propuestas de las MLPEV organizadas por sectores al cual van dirigidas con 

el objetivo de  construir el PAD 2019 

 Tabla 5: propuestas hacia sector vivienda 

En la siguiente tabla se reúnen las propuestas realizadas por las MLPEV dirigidas al sector 

vivienda con el objetivo de ser tenidas en cuenta en la construcción del PAD 2019. 

ENTIDAD PROPUESTA MLPEV 

PROPONENTE 

 

 

 

Secretaria del Hábitat 

Informar número de mesas entregadas a la población 

afro en Bogotá 

 

 

 

Mesa Distrital 
Conformación de una mesa de trabajo conjunta entre 

nivel Distrital y nación 

Solicitud de uso del subsidio para vivienda fuera de 

Bogotá 

Entregar subsidios para vivienda  

Caja de Vivienda 

Popular 

Conformación de una mesa técnica donde trabaje 

SNARIV y SDARIV de manera conjunta 

Mesa San Cristóbal 

Fuente Oficina Alta Consejería Victimas Equipo de participación septiembre 2018 

 

 Tabla 6: propuestas hacia sector Gobierno, seguridad y cultura 

En la siguiente tabla se reúnen las propuestas realizadas por las MLPEV dirigidas al sector 

Gobierno, seguridad y justicia  con el objetivo de ser tenidas en cuenta en la construcción del 

PAD 2019. 

ENTIDAD PROPUESTA MLPEV 

PROPONENTE 

  

 

 

Secretaria de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento de la fiscalía en temas de garantías 

a la no repetición de hechos victimizantés  

 

 

 

Mesa Distrital 

Creación de rutas de acompañamiento en seguridad, 

prevención y protección a población víctima, niños y 

niñas 

Caracterizar a los líderes para prevenir hechos de 

inseguridad y visibilizar amenazas a su integridad 

 

 

Prioridad en las amenazas contra la integridad de las 

mujeres víctimas y líderes en la ciudad de Bogotá 

 

 

MAMVI 

 

 

Secretaria de seguridad, 

convivencia y justicia  

 

Creación de consejos de seguridad 

 

 

 

Mesa Usme 

Acompañamiento policial nocturno a las actividades 

de los jóvenes en el aire libre 

Fuente Oficina Alta Consejería Victimas Equipo de participación septiembre 2018 
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 Tabla 7: propuestas hacia sector Desarrollo Económico 

En la siguiente tabla se concentran las propuestas realizadas por las MLPEV con el objetivo 

de desarrollar programas a través de proyectos productivos. 

ENTIDAD PROPUESTA MLPEV 

PROPONENTE 

 

 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

Solicitud de asignación de un mayor rubro a la línea de 

estabilización socioeconómica dirigía a las víctimas en 

Bogotá 

 

Mesa Distrital 

Incluir programas de emprendimiento para mujeres   

 

MAMVI 

Incluir a las mujeres en las líneas de la economía naranja  

Generación de ingresos  a través del programa capital 

semilla 

Contratar a víctimas del conflicto en las entidades que 

componen  el SDARIV  

Fuente Oficina Alta Consejería Victimas Equipo de participación septiembre 2018 

 Tabla 8: propuestas hacia sector participación  

A continuación se presentan las propuestas reunidas y depuradas de los MLPEV con el 

objetivo de ser incluidas en el PAD 2019. 

ENTIDAD PROPUESTA MLPEV 

PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDPAC 

Incluir a las víctimas del conflicto en otros espacios de 

participación como la JAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Distrital 

Programas para disminuir la discriminación hacia las 

víctimas en espacios de participación donde asisten 

diferentes actores sociales 

Realizar campañas de inclusión hacia la población 

victima joven  

Dar cumplimiento a la ley 1757 de 2015 

Formar a los servidores en temas de enfoque 

psicosocial y reparación a las víctimas de manera 

integral 

Creación de la escuela pedagógica de formación social 

y política para las víctimas del conflicto  

Acompañamiento técnico a la creación de veedurías 

Incluir a las víctimas del conflicto en los espacios de 

construcción de los planes de ordenamiento territorial 

y desarrollo económico 

 

 

 

Incluir a las víctimas en escenarios de planeación y 

tener incidencia en la construcción de los planes de 

desarrollo locales y territoriales 
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Secretaria de 

Planeación  

 

Cupos en todos los espacios de participación y 

planeación como los consejos locales de cualquier 

categoría y cupo principal para mujeres  

 

Mesa Distrital 

 

 
 
 

Secretaria de 

Integración Social 

Programas de equidad para los derechos de los niños y 

las niñas 

 

 

Mesa Afro Creación de programas de inclusión a población afro 

Vinculación del programa atrapa sueños con enfoque 

diferencial 

Incluir niños y niñas en el consejo consultivo  

 

 

Mesa Distrital 

Adelantar acciones contra el consumo del SPA e 

incentivar los temas de educación sexual para prevenir 

embarazo adolecente  

Incluir temas diferenciales en relación a niños y niñas 

afro que hacen parte de los jardines de integración 

social  

Bonos alimentarios para las comunidades indígenas  

 

 

Mesa Indígena 

Programas para niños, niñas y jóvenes en condición de 

vulnerabilidad por reclutamiento 

Modificar decreto 345 de 2010 con el objetivo de 

incluir los adultos mayores en condición víctima del 

conflicto 

Incluir programas que tengan en cuenta las 

dimensiones de la pobreza en cada parte de Bogotá 

Fuente Oficina Alta Consejería Victimas Equipo de participación septiembre 2018 

 Tabla 9: propuestas dirigidas a sector cultura 

 

A continuación se presentan las propuestas reunidas y depuradas de los MLPEV con el 

objetivo de ser incluidas en el PAD 2019. 

ENTIDAD PROPUESTA MLPEV 

PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

IDARTES 

Oferta cultural y deportiva para todas las 

UPZ en Bogotá 

Mesa Distrital 

Programas de aprovechamiento del tiempo 

libre  

Programas que estimulen las relaciones 

afectivas en la localidad  

Mesa Ciudad Bolivar 

Apoyo en la creación de espacios de 

narrativa y teatro 

Solicitar apoyo de la ONU en temas de 

festivales, expresiones artísticas, 

actividades culturales y ancestrales  

Mesa Indígena 

Programas de formación deportiva Mesa Rafael Uribe 

Uribe 
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ENTIDAD PROPUESTA MLPEV 

PROPONENTE 

 

 

 

 

IDRD 

Formación a jóvenes victimas a través del 

SENA para dictar clases recreo deportivas 

en las localidades 

 

 

Mesa Distrital 

Inscripción a jóvenes en programas de 

aprovechamiento para el tiempo libre 

Acceso a bicicletas  

 

Mesa Ciudad Bolívar 

Creación de juegos autóctonos de las 

comunidades indígenas en Bogotá 

Creación de campeonato denominado PAZ, 

donde todos los pueblos indígenas 

participen   

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Cultura Recreación 

y Deporte 

 
 
 

Contratar a las víctimas en los programas de 

paz en las localidades 

 

 

 

 

Mesa Indígena 

Impulsar las conferencias de los pueblos 

indígenas en temas de ancestralidad y 

espiritualidad  

Participación directa del sector cultura el día 

9 de abril para conmemorar el día de las 

víctimas del conflicto  

Construir con flores no me olvides, jardines 

que representen las víctimas del conflicto en 

Bogotá 

 

Mesa Distrital 

Construcción de la casa de  la memoria Afro  

Mesa Afro 

 

Fuente Oficina Alta Consejería Victimas Equipo de participación septiembre 2018 
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 Tabla 10: propuestas dirigidas a sector  educación  

 

A continuación se presentan las propuestas reunidas y depuradas de los MLPEV con el 

objetivo de ser incluidas en el PAD 2019. 

 

ENTIDAD PROPUESTA MLPEV PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Educación 

Ampliar el fondo de educación superior 

para víctimas del conflicto 

 

Mesas Suba, Engativá, 

Distrital, Santa Fe, 

Mártires, Chapinero, 

Usme, Tunjuelito y 

Fontibón 

 

 

Ampliar y crear nuevas becas para las 

victimas  

Exigir programas de educación cerca  a las 

victimas  

Adelantar avances en educación virtual y a 

distancia  

Incluir en la catedra los aspectos 

diferenciales e los niños afro e indígenas 

que hacen parte de los programas de 

educación en Bogotá  

 

 

 

 

 

Mesas Afro, Indígena, 

Distrital y MAMVI 

 

Incluir cupos para población víctima de 

enfoque diferencial 

Becas para la comunidad de enfoque 

diferencial  

Fortalecer la educación en temas de 

derechos humanos  

Implementar la etno educación  

Implementar cátedra de estudios en 

ancestralidad y espiritualidad en Bogotá 

Subsidios a los hijos de las víctimas que se 

encuentren en la educación superior  

Retirar la condición del puntaje en el sisben 

para ingresar a la universidad Distrital  

Mesas Suba, Engativá, 

Distrital, Santa Fe, 

Mártires, Chapinero, 

Usme, Tunjuelito, 

Fontibón, Ciudad Bolívar, 

Puente Aranda, 

Teusaquillo, Bosa, 

Usaquén, San Cristóbal y 

MAMVI 

 

Apoyo a las mujeres en educación superior, 

tecnológica y técnica 

Examines ICFES gratuitos para la 

población victima en Bogotá  

Conferencias sobre machismo y violencia 

de genero  

Fuente Oficina Alta Consejería Victimas Equipo de participación septiembre 2018 
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 Tabla 11: propuestas dirigidas a sector  salud 

 

A continuación se presentan las propuestas reunidas y depuradas de los MLPEV con el 

objetivo de ser incluidas en el PAD 2019. 

 

ENTIDAD PROPUESTA MLPEV 

PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Salud  

Crear una ruta diferenciada en salud para las 

víctimas en Bogotá  

 

 

Mesas Suba, Engativá, 

Distrital, Santa Fe, 

Mártires, Chapinero, 

Usme, Tunjuelito, 

Fontibón, Ciudad 

Bolívar, Puente 

Aranda, Teusaquillo, 

Bosa, Usaquén, San 

Cristóbal y MAMVI 

 

Mejorar  el programa PAPSIVIC 

Divulgación del decreto 4633 DE 2011  

 

 

 

 

Mesas Suba, Engativá, 

Distrital, Santa Fe, 

Mártires, Chapinero, 

Usme, Tunjuelito y 

Fontibón 

 

Profesionales capacitados que atiendan la 

necesidad de la población en los CLAV 

Campañas locales de Optometría y 

odontología  

Atención domiciliaria a la población víctima 

de la tercera edad  

Entrega de prótesis sin costo a todas las 

víctimas del conflicto armado que lo 

requieran  

Programas de protección y prevención en el 

consumos de sustancias alucinógenas en la 

población victima en Bogotá 

Crear un equipo de la comunidad afro con la 

comunidad indígena que aporte los 

conocimientos ancestrales en salud  

 

 

Mesas Afro, Indígena, 

Distrital y MAMVI 

 

Permitir zonas especiales para sembrar 

plantas medicinales por parte de las 

comunidades de enfoque diferencial  

Fuente Oficina Alta Consejería Victimas Equipo de participación septiembre 2018 
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4.3 Oferta final para víctimas del conflicto en Colombia reunidas en PAD 2019 

 

La oferta incluida en la política pública distrital de víctimas denominada PAD en su vigencia 

2019, presenta las siguientes propuestas hacia las víctimas, dividida por componentes de 

política pública, a continuación, se muestra la oferta bajo esta característica por componente. 

 

 Tabla 12: componente Asistencia y Atención 

 

Fuente Plan de Acción Distrital 2019 

El primer componente de análisis se denomina Asistencia y Atención, está conformado por 

la Secretaria de Integración Social (SDIS), Alta Consejería Victimas (ACDVPR), Secretaria 

de Salud (SDS), Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), 

secretaria de la Mujer (SDM), Secretaria de Educación (SED), Secretaria Desarrollo 

Económico (SDDE) y el Instituto para la Economía Social (IPES). A continuación se 

explican las medidas y ofertas dirigidas a la población victima que lo integran (Plan de 

Acción Distrital, 2019). 

 Medida orientación e información: se encuentra a cargo de la ACDVPR, se encarga 

de prestar atención a las víctimas del conflicto que residen en Bogotá en los Cetros 

Locales de Atención a Víctimas CLAV. Esta medida permite fortalecer y orientar a 

las víctimas en temas de educación, salud, protección a la niñez, la juventud, 

protección hacia la mujer, información sobre subsidios para vivienda y proyectos 

productivos. Con el objetivo principal de  permitir un goce efectivo de los derechos 

contando con una infraestructura y equipos de trabajo cualificados (Plan de Acción 

Distrital, 2019). 

 Medida acompañamiento jurídico y psicosocial: permite por medio de los CLAV 

ofrecer servicios de acompañamiento, seguimiento y orientación de índole 

psicológico y jurídico a las víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad de 

Bogotá (Plan de Acción Distrital, 2019). 



33 
 

 Medida subsistencia mínima: tiene como finalidad la entrega de ayudas humanitarias 

y garantizar los servicios básicos de salud a la población víctima del conflicto en 

Bogotá (Plan de Acción Distrital, 2019). 

 Medida estabilización socioeconómica: a través de los planes de atención y 

seguimiento se estructuran las rutas que permiten el acceso a proyectos productivos, 

gratuidad en educación y oferta de escolaridad primera infancia victima a través de 

los jardines de integración social (Plan de Acción Distrital, 2019). 

 

 

 Tabla 13: componente Reparación Integral 

 

 

Fuente Plan de Acción Distrital 2019 

 

El segundo componente de análisis se denomina Reparación Integral, está conformado por 

la Secretaria de Integración Social (SDIS), Alta Consejería Victimas (ACDVPR), Secretaria 

de Salud (SDS), Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), 

secretaria de la Mujer (SDM), Secretaria de Educación (SED), Secretaria Desarrollo 

Económico (SDDE), el Instituto para la Economía Social (IPES), Caja de Vivienda Popular 

(CVP). Secretaria de Hábitat (SDHT), Secretaria de Gobierno (SDG), Secretaria de Cultura 

y Recreación (SDCRD), Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal (IDPAC) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(IDRD). A continuación se explican las medidas y ofertas dirigidas a la población victima 

que lo integran (Plan de Acción Distrital, 2019). 

 Medida restitución: entrega de instrumentos financieros para acceder a viviendas, a 

familias víctimas del conflicto armado que se encuentren en estratos 1 y 2 que se 

encuentren habitando  zonas de riesgo y acompañamiento legal en temas de 

restitución de tierras (Plan de Acción Distrital, 2019). 
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 Medida reparación colectiva: los sujetos que se reconocen como sujetos colectivos 

son tenidos en cuenta como un solo pueblo. Esta medida  principalmente apuntan 

hacia la población Rom y algunas comunidades Afro que viven en Bogotá. Se oferta 

acompañamiento en temas culturales y  recreo deportivos (Plan de Acción Distrital, 

2019). 

 

 Tabla 14: componente Prevención y Protección 

 

Fuente Plan de Acción Distrital 2019 

 

El tercer componente de análisis se denomina Prevención y Protección, está conformado por 

la Alta Consejería Victimas (ACDVPR), Secretaria de Planeación (SDP), Secretaria de 

Gobierno (SDG), Secretaria de Educación (SED), Instituto Distrital de la Participación y 

Acción Comunal (IDPAC), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Secretaria 

de Seguridad (SDSCJ) y la orquesta filarmónica de Bogotá (OFB). A continuación se 

explican las medidas y ofertas dirigidas a la población victima que lo integran  (Plan de 

Acción Distrital, 2019). 

 

 Medida prevención urgente / protección: a través de la secretaria de gobierno se oferta 

la ruta de protección a todas las víctimas del conflicto armado en Bogotá (Plan de 

Acción Distrital, 2019). 

 

 Medida prevención temprana y garantías de no repetición: el IDPAC oferta la 

capacitación a víctimas y población en general en construcción de paz y soluciones 

de conflicto,  el IDRD programas deportivos para el tiempo libre de la población y la 

Secretaria de Seguridad oferta las formas de protección en relación a seguridad (Plan 

de Acción Distrital, 2019). 
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 Tabla 15: componente Memoria Paz y Reconciliación 

 

Fuente Plan de Acción Distrital 2019 

El cuarto componente de análisis se denomina Memoria Paz y Reconciliación, está 

conformado por la Alta Consejería Victimas (ACDVPR), Secretaria de Planeación (SDP) y 

el Instituto distrital de Artes (IDARTES). A continuación se explican las medidas y ofertas 

dirigidas a la población victima que lo integran (Plan de Acción Distrital, 2019). 

 Medida memoria, paz y reconciliación: la ACDVPR principalmente en la localidad 

de Sumapaz oferta los denominados laboratorios de paz con el objetivo de construir 

memoria y ejercicios de no repetición en temas de violencia. La Secretaria de 

Planeación oferta el plan acción social en la localidad de Fontibón para construir 

memoria histórica y crear nuevos imaginarios de paz en la localidad. Lo anterior bajo 

el eje educativo de la Secretaria de Educación e IDARTES (Plan de Acción Distrital, 

2019). 

 

5. Evaluación de la eficacia de la participación de los miembros que 

componen las mesas de participación locales de víctimas del conflicto 

armado interno en Colombia, correspondientes a la ciudad de Bogotá, 

en relación a la construcción de la política pública de víctimas para 

Bogotá, denominado plan de acción distrital para la vigencia 2019 

 

Este capítulo se compone por el análisis de las entrevistas realizadas y la comparación de las 

propuestas de las MLPEV versus el documento final de política pública para víctimas a nivel 

distrital PAD 2019. De esta forma comprobar si se incluyeron o no, para determinar el tipo 

de participación que se generó en este ejercicio y comprobar su eficacia. Las variables 

independientes serán desarrolladas con base a la hipótesis planteada. La forma en la cual se 

analizan los datos es de forma cualitativa  primero con base en las matrices que contienen las 

propuestas generadas en las mesas de participación, que a su vez son divididas por sector de 

aplicación, es decir a que secretaria o entidad compete y segundo se encuentran los datos de 

las entrevistas realizadas. 
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5.1 Seguimiento y acompañamiento institucional 

 

El SDARIV como cabeza del sector de víctimas a nivel distrital es el encargado de  la 

formulación e implementación de la política pública para la atención y la reparación integral 

a las Víctimas del conflicto armado que se encuentran en Bogotá, las entidades que lo 

componen tienen la responsabilidad de definir los componentes de mayor impacto en la 

población víctimas de Bogotá, con base en el ejercicio participativo generado en las mesas 

de participación donde los miembros realizan las propuestas con el objetivo de ser incluidas 

en dicha política pública denominada plan de acción distrital PAD 2019.  (Alta Consejería 

para los Derechos de las Víctimas, 2016). 

El seguimiento que realizan las victimas frente a las propuestas realizadas por parte de las 

MLPEV no es positivo, la desconfianza institucional se refleja en las entrevistas, no ven 

reflejadas las ofertas que plantea el PAD 2019 de forma explícita, ven reflejadas ofertas a 

nivel general que no contienen un enfoque definido hacia las víctimas, esto se debe   a   

trámites burocráticos y una impopularidad de la administración distrital en cabeza del 

anterior alcalde Enrique Peñalosa (2016–2019), afirma el entrevistado G,A; se suma la 

opinión de W,S donde expresa que “las víctimas no eran una prioridad para esa 

administración”. En este sentido el SDARIV no es bien visto en temas de aplicación en 

políticas públicas, su ejecución no genera impacto en las necesidades con las cuales se creó, 

sus índices de resultado serán escasos en su evaluación (González, 2003).  

El SDARIV debe estar alineado primero como conjunto pero acorde a las necesidades de las 

víctimas, afirma O,C que “no existe una sincronización entre el SDARIV y las víctimas”. Al 

no tener presente el acompañamiento de las instituciones las víctimas no creen en los 

resultados afirman que  “no sienten que trabajen para ellos, solo cumplen con asistir a las 

reuniones, hacer presencia y ya”.  

El debido funcionamiento y orden de las MLPEV recae sobre  la ACDVPR ya que ejerce 

como secretaría técnica y es responsabilidad de ella como coordinadora del SDARIV realizar 

el debido acompañamiento en la agenda de las sesiones y velar por un proceso participativo 

idóneo que muestre resultados en relación a la indecencia hacia la población víctima en 

Bogotá. Debe permitir la interoperabilidad entre las 18 entidades que la componen y las 

víctimas del conflicto en Bogotá, para ello cuenta con las ofertas que componen el PAD 

(Berrio, 2013). 

La percepción que tienen los miembros de las MLPEV en relación al seguimiento realizado 

en la construcción del PAD 2019 por pate de las entidades que componen  el SDARIV es 

afirmo I,M en la entrevista “las entidades no realizaron el seguimiento idóneo, solo la 

ACDVPR acompañaba pero ellos se regulan es por lo que decía la administración central en 

cabeza de Enrique Peñalosa por que no existía una voluntad política”. 
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Cada gobierno se conforma a partir de su estructura política, esto permite ofrecer alternativas 

a la población con base en los planes de gobierno. Las ideas que crean son el insumo para 

ganar la atención del electorado y así llegar al poder. En sus planes de gobierno existen 

algunos más prioritarios que otros, de esta forma se distribuye el presupuesto. Trayendo el 

caso de la población victima en Bogotá en relación a la administración de Enrique Peñalosa 

se evidencia un descontento ya que el rubro presupuestal asignado al denominado proyecto 

1156 Bogotá mejor para las Víctimas, en el cual se concentra el flujo de inversión distrital es 

escaso analizando los años de la administración (Díaz, 2018).  

De acuerdo al análisis del grafico no se presenta inversión en subsidios a la población en 

condición de desplazamiento, la realización de la programas de divulgación del trabajo que 

realizan las víctimas en Bogotá es cero menos en el año 2018, la atención a víctimas ha 

superado solo en el año 2017 los dos dígitos de inversión y no se evidencia un desarrollo 

tecnológico para brindar una labor idónea hacia la población víctima. 

Tabla 16: distribucccion del presupuesto en el proyecto 1156 Bogota Mejor Para las 

Victimas  

 

Fuente proyecto 1156  

La focalización de la oferta que presenta el PAD 2019 es fundamental para suplir las 

necesidades de la población victima en Bogotá, afirma L,D entrevistado lo siguiente,  “las 

entidades no tienen un enfoque solo para víctimas, ejemplo: vivienda ofrece los programas 

de todas las personas y no existe algo focalizado a victimas únicamente”. Es función de las 

entidades que componen el SDARIV, realizar programas y  proyectos que sean explícitos 

para víctimas. Lo anterior permite comprender que el PAD 2019 no fue una política pública 

focalizada al sector víctima de acuerdo a las experiencias de los miembros de las MLPEV 

entrevistados.  
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Otro factor que resulta preponderante como resultado hace relación a la siguiente afirmación 

de J,D  un entrevistado,  “Las instituciones nos estigmatizan, porque no conocen las 

verdaderas necesidades que tenemos. No cumplen con las ayudas humanitarias ni las 

indemnizaciones, toca protestar como víctimas”. El desconociendo de los funcionarios que 

atienden la población víctima, no permite genera un seguimiento optimo sobre los planes, 

programas y proyectos creados. La estigmatización recae sobre una mala contratación 

afirman los entrevistados que “se debería contratar a las víctimas del conflicto por que ellos 

si conocen cuales son las necesidades que tenemos y por lo que hemos pasado”.  

 

5.2 Conocimientos en  participación 

 

Cada  plan de desarrollo tiene como disposición legal  incluir formas directas que permitan 

el desarrollo y fomento de la participación de los ciudadanos. Esta disposición legal tiene 

cabida dentro de los planes de gestión institucional como el proyecto de inversión 1156 

denominado Bogotá Mejor para las Victimas (ley 1757, 2015). 

Bajo el anterior argumento legal de la participación en relación al  debido proceso estructural  

se divide el PAD 2019 por sectores de política pública, el resultado de la comparación no 

demostró alguna oferta propuesta por las MLPEV incluida de manera textual, las 

instituciones realizan una oferta de carácter general. El documento final PAD 2019 no oferta 

de manera particular por localidad, es el conjunto de acciones necesarias para mitigar las 

necesidades de la población victima en Bogotá, pero bajo la normatividad dada por la ley 

1448 de 2011 (Alta consejería Victimas, 2016). 

Debido a la forma como se estructura la oferta que propone el PAD 2019 el entrevistado G,A 

afirma lo siguiente: “como líder tenemos un conocimiento propio por nuestras experiencias, 

pero los procesos son una perderá de tiempo estamos es más por convicción”. El proceso 

participativo debe tener un componente de seguimiento y educación que contribuya al 

desarrollo óptimo de las propuestas realizadas. 

Un 80% de los entrevistados afirman haber realizado una participación activa, haciendo 

relación al hecho de proponer algo, de este 80% un 60% considera que sus propuestas 

llegaron al documento final del PAD 2019, principalmente en temas de salud y vivienda. La 

inconformidad que presentan radica en que “no se vieron los resultados de esos programas 

nunca”, afirma un entrevistado. 

Según el método de la acción Participativa las propuestas que generaron las MLPEV son de 

característica particular, no comprenden la necesidad de la población de un modo general, 

esto se debe a la representación por parte de los miembros de las OV que existen en las 

localidades. Otro factor analítico es el hecho de contemplar los problemas de forma local. En 
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este aspecto las entidades estructuran las diferentes propuestas y las dividen por sectores de 

aplicación para que tengan cabida en la oferta incluida en el PAD 2019 (Colmenares, 2012). 

En el análisis de las entrevistas el miembro  de la MLPEV  W,S entrevistado, considera que: 

“la preparación es importante para saber hacer las cosas”. La toma de decisiones es el factor 

que permite crear un miembro de mesa idóneo en el ejercicio de participación en las MLPEV 

ya que indaga de manera crítica y busca un cambio social que permita mitigar la 

vulnerabilidad de los ciudadanos que representa en la MLPEV, esto se puede dar a partir de 

la oferta emitida por W,S un miembro de la MLPEV en la entrevista: “Se debe crear un 

protocolo de participación que integre a todos los espacios donde intervengan las víctimas y 

así hacer seguimiento a los programas que se proponen”.  

La participación ejercida en las MLPEV es de carácter convencional, permite una 

regularización de las actividades por parte de los sectores que los coordinan, afirmó I,M 

miembro de las MLPEV entrevistado que: “sus decisiones son tomadas en cuenta, pero no 

son consideradas en total, debido a la falta de presupuesto con las que cuentan, el presupuesto 

no era el suficiente para ejecutar los planes y programas que componían el PAD 2019, la 

administración de Enrique Peñalosa tenía otras prioridades que no eran las víctimas del 

conflicto”. 

La negociación y los acuerdos permitieron un aporte positivo por parte de las MLPEV, en el 

análisis de la comparación de la matriz y lo ofertado de manera final se evidencia la 

integración de las necesidades en diferentes entidades que componente el SDARIV. Los 

miembros entrevistados se reconocen en un 75% como proponente con propuesta incluida 

esto indica que consideran su ejercicio de participación como eficaz al ser parte del 

documento final del PAD 2019 (González, 2003). 

De acuerdo a la tipología de la participación política las características de las MLPEV no 

permiten generar una incidencia política en las decisiones gubernamentales, esto se debe al 

poco impacto que generan en su labor debido a procesos truncados y poca voluntad política. 

La capacitación en relación a los parámetros normativos que estructuran sus funciones son 

las bases sobre las cuales se debe construir un proceso participativo idóneo y vinculante 

(Kaase & Marsh, 1979). 

Un factor determinante identificado por el entrevistado M,S es: “algunos actores sociales no 

saben que es la participación, lo primero que se debe saber es porque se participa”. En las 

entrevistas el miembro J,D afirma que: “se deben fortalecer los procesos de capacitación, 

estos deben ser de calidad y la no realización afecta de manera tajante los procesos que se 

estructuran en las mesas, como en este caso la creación del PAD 2019”. Este debe ser el 

insumo principal con el cual se fortalecen las MLPEV y por ende el proceso eficaz de la 

participación.  
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A lo anterior se le suma el comentario de W,S: “un miembro de mesa que desconoce su 

función”, de esta forma la educación en temas de participación es escaza en las MLPEV por 

ende se evidencia en todos los ejercicios que se realizan en sus sesiones y para el caso en 

investigación se refleja en la construcción del PAD 2019. Se suma el hecho de la desunión 

en las MLPEV, afirma O,C: “los proceso de participación se deben trabajar en grupo y unidos 

para sacar adelante los proyectos que generemos”, afirma un entrevistado.  

Se debe integrar de forma más activa a las mujeres en todos el proceso participativo afirma 

un entrevistado: las mujeres somos vulneradas por nuestra condición y por ser víctimas, pero 

se debe visibilizar más el género para que sea más incluyente, esto permite generar una 

participación eficaz.  

 

5.3 Incentivos económicos   

 

Existen organizaciones que otorgan bienes colectivos en sus grupos por medio de la acción 

política, su principal característica son los incentivos selectivos, es otorgado a individuos 

dependiendo del impacto que genere en el bien colectivo producido.  Estos incentivos pueden 

ser de naturaleza social, se pueden aplicar en situaciones explicitas y buscan el 

reconocimiento del individuo frente al grupo (Olson, 1965). 

El sistema SDARIV tiene como coordinador la Oficina de la Alta Consejería para los 

Derechos de las Victimas la Paz y la Reconciliación; esta se encarga de garantizar el 

funcionamiento de las mesas de participación locales en la ciudad de Bogotá, según lo 

dispuesto en el protocolo de participación 035 existen las garantías a la participación, de esta 

forma se reconoce un pago por asistir a los espacios de las sesiones ordinarias de las mesas 

de participación y una ayuda humanitaria en  especie en el momento de la sesión (Decreto 

512, 2019). 

Dentro del ejercicio de la participación que ejercen los miembros de las MLPEV el incentivo 

económico representa un gran motivo para participar. El estar en la mesa genera un ingreso 

a los líderes que sienten de una forma el reconocimiento por su labor y condición. Consideran 

que el pago es una obligación, culpan al Estado por su condición y ven en el incentivo 

económico un alivio.  

A pesar de considerar según el entrevistado M,S que: “el valor del incentivo nos genera 

inconformidad, porque estamos representando toda una localidad y no recompensa la labor 

que realizamos”, “nos deben reconocer la mitad de un mínimo”. El deber ser de la 

participación no se puede comprender sin un reconocimiento según G,A: “estos generan un 

mayor compromiso a participar de forma idónea en todos los procesos a participación se debe 

replantear para que en todos los espacios exista un incentivo, ya que la persona entrega un 

cumulo de saberes a cada proceso”. 
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Los incentivos selectivos son la forma de premiar las propuestas generadas por las MLPEV, 

en estas se comparte un interés en común, en el caso de la investigación seria la construcción 

del PAD. Los incentivos se deben a las acciones políticas que puedan proponer, de acuerdo 

a las necesidades que tienen la población víctima del conflicto que reside en Bogotá (Olson, 

1965). 

El desarrollo de una planeación participativa permitirá el debido proceso de las MLPEV en 

relación al beneficio económico que reciben sus miembros ya que comprenden que su 

incentivo por un lado es algo representativo frente a su labor en relación a su condición como 

víctima y por el otro lo entienden como un factor de compensación por parte del Estado hacia 

su condición y labor a nivel social, sin dejar de lado los objetivos que deben cumplir en la 

construcción de las políticas públicas distritales para víctimas del conflicto armado en la 

ciudad de Bogotá (Velázquez, 1986). 

En el desarrollo de las entrevistas se evidencio que el clientelismo es un factor problemático 

para la participación y la democracia. El estatus que genera ser miembro de la mesa puede 

crear imaginarios y escenarios que desencadenen en ese clientelismo. El intercambio desigual 

se puede evidenciar en las votaciones de OV y ODV, para como dicen las victimas apropiarse 

de todos los subsidios. Esta manera de entender el clientelismo demuestra los problemas que 

tiene el SDARIV, debido a si escaso acompañamiento, este problema será atendido en el 

desarrollo de la investigación (Reyes, 1998).  

Otro factor expuesto por las personas entrevistadas es el tema de la  corrupción. La 

corrupción es comprendida como la relación que  implica lealtades. Pero también se puede 

generar de individual, haciendo relación a los miembros de las MLPEV, afirman que “no 

todos los compañeros de las MLPEV utilizan de manera idónea el incentivo que recibe, no 

saben para que van a las sesiones ordinarias”. Tanto el clientelismo como la corrupción es 

un problema identificado que se relaciona al incentivo entregado a los miembros de las 

MLPEV, debilitando los procesos de participación en las localidades (Reyes, 1998).  

En relación con el clientelismo y la corrupción en palabras del entrevistado G,A: “existe una 

falta de corresponsabilidad y un mal uso de los inventivos por parte de los delegados, se debe 

aprovechar al máximo lo poco que se entrega, a eso súmele que cada miembro de la mesa va 

por su lado, se deben traer líderes que conozcan de todos esos procesos para que puedan 

ayudar bien a la gente y no estén hay solo porque les dan un poquito de plata”.  
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5.4 Conocimientos en política pública.  

 

Los aportes que realizaron las MLPEV hacen parte de la generalidad que comprende cada 

sector. Las victimas proponen bajo una perspectiva local con base en un beneficio hacia las 

organizaciones que ellos representan, durante el proceso de viabilidad el Distrito a través de 

la ACDVPR organiza y cataloga los requerimientos sin ser objetivo en su propuesta. Este es 

incluido en un banco de propuestas que se unen a programas que apliquen algún sector que 

compone el SDARIV.  

Los sectores que concentran una mayor cantidad de propuestas son vivienda y salud, en 

relación a la evaluación del PAD 2019, la generalidad de la oferta se concentra en educación 

y salud pero las propuestas no son tenidas en cuenta como ofertas explicitas en el documento 

final, se hace un cumulo de necesidades que las entidades que componen el SDARIV intentar 

remediar de forma particular, el descontento de la población víctima es que estas ofertas no 

son focalizadas, indican que ellos deben tener una prioridad dada su condición.  

Los aportes que se generaron demuestran un desconocimiento de los componentes de política 

pública por parte de los miembros que conforman las MLPEV ya que las necesidades que 

plantean buscan un beneficio particular y es generado a partir de sus propias necesidades, no 

se evidencia una Acción Participativa en el ejercicio de construcción. Lo que realiza el PAD 

2019 es intentar unir todos los aportes similares para formar una oferta de carácter general 

que cumpla con los deseos de la población victima en Bogotá. 

En palabras del entrevistado L,D afirma que: “no brindan educación en políticas públicas y 

esto afecta porque son oportunidades que no nos brindan, además nadie ha tenido en cuenta 

la educación de las víctimas y cuando sale algo tampoco ponen de su parte las victimas por 

esa peleadera”. La sugerencia que W,S le hace al SDARIV es: “se debe replantear el contexto 

político, entendiéndose como un estado del arte en todos los escenarios de la educación a 

nivel distrital y nacional la formación en políticas publicas ya que es la base fundamental 

para construir una sociedad incluyente y participativa”.  

De acuerdo al método IAP la evaluación de la eficacia en la partición por parte de los 

miembros que componen las MLPEV, inicia con la preparación del diagnóstico del PAD 

2019. Realizado a partir de dos formas; desde entrevistas realizadas a los líderes que en su 

momento pertenecían a las MLPEV y la comparación de las propuestas realizadas por las 

MLPEV y el documento final del PAD 2019. El segundo y tercer paso es evaluar y ejecutar 

los planes con los que se permitió el desarrollo de las propuestas, de acuerdo al análisis de 

las entrevistas en un 70% los planes utilizados por parte de la ACDVPR permitieron un 

debido proceso en la construcción de propuestas ya que guiaban y dividían las necesidades 

expuestas de acuerdo a los sectores que aplicaba. Por último, en cuarto lugar, a modo 

etnográfico en cada MLPEV se tenía un veedor que observaba el desarrollo y tomaba nota 

de las propuestas para condensarlas en una matriz (Borda, 1973). 
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La planeación participativa debe ser el hilo que regule los ejercicios de construcción en 

política pública, en el ejercicio realizado en las MLPEV para la construcción del PAD 2019, 

posterior a la revisión de las evidencias de reunión, el análisis de las entrevistas y la matriz 

de propuestas, el método utilizado genero confusión en los participantes en primera instancia, 

el encargado del ejercicio partía del conocimiento de los participantes en temas de política 

pública.  A pesar de que los miembros de las MLPEV entrevistados afirmaban en un 85% 

haber tenido una capacitación en políticas públicas, en el momento de realizar el ejercicio de 

construcción del PAD 2109 muchas propuestas no fueron tenido en cuenta debido a su mala 

generación (Gonzalez, 2003). 

Para los entrevistados saber para qué y cómo se estructura una política pública es 

fundamental en su ejercicio participativo, recomiendan una educación de calidad no solo en 

este tema, con tiempos acordes que garanticen el aprendizaje ya que los delegados 

desconocen este tema. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El insumo de la investigación se concentró en las políticas públicas, la participación y la 

interacción entre estos dos conceptos; el comprender su universo metodológico y académico 

permitió el desarrollo del trabajo y la resolución de las hipótesis con base en el marco teórico. 

Algunas dificultades que se presentaron hacen relación a los miembros de las MLPEV, al ser 

líderes sociales, tienen algún estupor frente a las entrevistas o información que puedan 

suministrar. El miedo debido al contexto social genera estas reacciones. 

Al tener el PAD 2019 como una herramienta de participación los miembros de las MLPEV 

junto a las entidades que componen el SDARIV generaran las recomendaciones que se 

realizaran posteriormente, de esta forma se construirá un PAD cada vez más sólido e 

incluyente con base en una participación eficaz. 

En el trascurso de la investigación y como resultado, de las cuatro hipótesis que se habían 

planteado, se considera que no existe un laso de confianza entre las víctimas y el SDARIV. 

Esto se debe a una decisión de carácter político por parte de la administración de Enrique 

Peñaloza. Se debe tener en cuenta que acompañado de cada proceso, independientemente sea 

o no participativo se debe asignar un rubro presupuestal con base a una línea de inversión y 

de esta forma se evidencia que en esa administración existían otras prioridades que superaba 

el hecho de mitigar la vulnerabilidad de la población victima en Bogotá.  

La imagen del SDARIV se debe evaluar de dos formas, primero como la ACDVPR, en 

función del acompañamiento que realiza a las víctimas en Bogotá. En este sentido su imagen 

no es tan mala, los miembros de las MLPEV entrevistados, sienten su apoyo y la consideran 

como un aliado en temas de construcción de políticas públicas para las víctimas. En segundo 

lugar se evalúa como coordinador de todas las entidades que componen el SDARIV, 
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considera que no puede en ocasiones realizar todo lo que desea la ACDVPR mas por decisión 

política y la asignación presupuestal con la que cuenta, además cada entidad que componen 

el SDARIV es muy desligada de los procesos participativos, cumplen con la asistencia a las 

actividades pero no generan un acompañamiento adecuado 

A modo de recomendación la ACDVPR debe velar por  una armonía en relación, tanto al 

funcionamiento del SDARIV como del trabajo con las víctimas, la institucionalidad debe 

permitir mecanismos de acercamiento y trabajo en equipo entre las víctimas y las 18 

entidades que contienen los planes, programas y proyectos que benefician a esta población. 

Es la forma más asertiva de generar confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad. 

Se deben generar  ofertas en el PAD que contengan prioridad para la población victima en 

Bogotá. La oferta en su totalidad no se encuentra focalizada, esto no genera una viabilidad 

en su apropiación ya que aplica a toda la ciudadanía y el deber ser del PAD es encargarse en 

tu totalidad de mitigar el estado de vulnerabilidad que presente la población victima en la 

ciudad de Bogotá. 

El componente de Asistencia y Atención  que se encuentra en la tabla número 12, reúne la 

principal preocupación por parte de las víctimas en relación a   las propuestas generadas y 

reunidas en las tablas 11 salud  y 10 educación. Estos dos factores son la base de las 

propuestas realizadas en la construcción del PAD 2019 por parte de las MLPEV. Se evidencia 

que las propuestas no son incluidas de manera textual. 

Otra sugerencia en la gestión y seguimiento institucional que realiza el SDARIV, radica en 

el hecho de no re victimizar o estigmatizar la población víctima, se debe entender y 

comprender que el trato debe ser a través del respeto y la predisposición a trabajar por su 

bienestar, estas malas prácticas institucionales son formas de vulnerar sus derechos como 

personas en condición especial dada su situación que se generó a raíz del conflicto en 

Colombia. 

Una educación asertiva y programada en los conceptos de participación, van a permitir un 

debido proceso con resultados óptimos en cualquier programa que se estructure en las 

MLPEV, se resalta la posibilidad de generar prácticas de toma de decisiones en la 

construcción del PAD, para así poder incluir propuestas en el documento final y sean 

medibles al pasar el tiempo. Esta forma de trabajo tendrá como resultado una participación 

eficaz. 

La educación es un factor preponderante en la investigación y una necesidad que presentan 

las MLPEV, son conscientes que una preparación no adecuada en temas de política pública 

y participación no permiten generar un proceso participativo eficaz en la construcción del   

PAD 2019. 

No se puede desconocer que los miembros de las MLPEV son líderes y vienen con un 

conocimiento adquirido a partir de sus vivencias y trabajo en la comunidad, esto se debe 
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potencializar y desarrollar estas habilidades para el beneficio de las OV que representan y la 

comunidad victima en general. 

La forma en la cual se estructuran las MLPEV debe ser bajo las garantías que pueden bridan 

los miembros que las componen, debido a que muchos desconocen la funciones que deben 

realizar. La ACDVPR debe generar programas de capacitación en relación al deber ser de la 

participación, esto permitirá tener miembros más competentes que puedan rendir de una 

mejor forma en la diversidad de su labor. 

Los referentes de cada MLPEV deben contar con la capacidad de mantener la mesa unida, 

los líderes son personas que luchan por su convicción en la representación de su hecho 

victimizanté o enfoque. Lo anterior genera conflictos entre las personas que no son buenas 

para los ejercicios de participación. La ACDVPR debe preparar a través de talleres a los 

miembros a medida que se genere la mesa, de esta forma podrán trabajar en equipo y 

estructurar de manera solidad programas en pro de su comunidad. 

La visibilización de la mujer en cualquier escenario, para este caso el  participativo, debe ser 

fundamental, por ende se recomienda de acuerdo a las apreciaciones de los entrevistados que 

el papel que cumplan en el desarrollo de las actividades en las mesas sea más notorio y 

cuenten con herramientas que les brinden la posibilidad de hacerlo. 

El componente de Reparación Integral que se encuentra en la tabla 13, realiza una función 

transversal de acuerdo al  análisis de la información, ya que reúnen propuestas de todos los 

sectores y en la oferta que presenta las re direcciona de acuerdo a la entidad que le compete, 

creando grupos de atención focalizados a sus necesidades. 

El incentivo económico es considerado en las MLPEV como un reconocimiento a su labor y 

un pago por parte del SDARIV como forma de subsanar el daño causado por la guerra. Este 

incentivo hace llamativo el hecho de ser miembro de las MLPEV, por ende, puede ser una 

forma de impulsar la sana competencia y así tener unas MLPEV conformadas por los líderes 

que mejor representen las localidades y tengan más trabajo con sus OV en el territorio. 

Las prácticas clientelares que se generan en el desarrollo de las actividades en las MLPEV, 

debido a su componente político, económico y social, manchan y deterioran los procesos 

sociales. El permitir que se permee por las malas prácticas políticas los procesos sociales 

tendrá como resultado el declive de propuestas viables hacia la población víctima y un PAD 

negligente en su ejecución. 

Como consecuencia de lo anterior ingresa un fenómeno denominado corrupción. Se tiene que 

realizar un seguimiento por parte de la ACDVPR en relación a este fenómeno ya que de por 

medio se encuentran el detrimento patrimonial que puedan generar y el daño que se evidencia 

en documentos de política pública sin contenido social. 

En la tabla 14 denominada prevención y protección, se relacionan los aspectos más sensibles 

de análisis en la investigación, la seguridad de los líderes y la prevención de acciones en su 
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contra son una necesidad expresada por las MLPEV en la tabla 6 cuyo nombre es gobierno, 

seguridad y cultura. En esta tabla se evidencias las debilidades institucionales por garantizar 

los ejercicios de participación y la integridad de los miembros de las MLPEV. En la oferta 

emitida por el PAD 219, brindan una ruta para prevención de riesgos. 

Respecto a las políticas públicas el desconocimiento que se presenta en sus factores teóricos, 

no permiten realizar unas propuestas sólidas y viables que puedan ser tenidas en cuenta en el 

PAD 2019, a esto se suma la imposibilidad de realizar un seguimiento a la ejecución del 

PAD. 

Las políticas públicas deben ser comprendidas por los miembros de las MLPEV como as 

herramientas académicas que permitirán una mitigación en las necesidades que presentan 

como víctimas del conflicto. Por ende la importancia de crear un proceso de capacitación 

continua y certificable en cabeza de la ACDVPR, no solo para los miembros de las MLPEV 

sino para toda la comunidad victima en Bogotá. 

En el componente memoria Paz y Reconciliación expresado en la tabla 15 las tres entidades 

que lo componen, principalmente a través del centro memoria paz y reconciliación ofrecen 

un espacio para salvaguardar, honrara y preservar la memoria de las víctimas a través de 

prácticas artísticas, culturales y espirituales. Las propuestas realizadas por los MLPEV 

principalmente por las mesas de enfoque diferencial en las tabla 9, Afro, Indígena y MAMVI, 

piden mayor inclusión y categorización de la oferta para que se respete el enfoque 

La participación eficaz es el resultado del trabajo homogéneo entre las MLPEV y las 

entidades que componen el SDARIV. Esto permitirá un PAD inclusivo bajo parámetros de 

calidad con base a los lineamientos de planeación que se tienen a nivel Nacional. Honrará 

una participación con óptimos resultados, donde el documento generado será viable en su 

totalidad. Para esto la capacitación en términos de políticas públicas y participación a los 

miembros que componen las MLPEV debe ser constante y de calidad y debe estar en 

constante actualización. 

El tipo de participación que ejercen las MLPEV es de tipo político convencional, añade en el 

trascurso de su ejercicio aspectos propios de su condición y se resalta la necesidad de hacer 

algo por la comunidad. Esto permite la creación de otras formas de accionar político, para 

desarrollar las actividades propias de los actores que componen las políticas públicas 

dirigidas a las víctimas del conflicto en Bogotá. 

Es fundamental que se estructure una forma de seguimiento efectivo frente al PAD, de esta 

forma se podrá generar un impacto positivo a la población víctima, propendiendo por la 

mitigación de la vulnerabilidad y las necesidades que tengan. El seguimiento debe ser por 

sector para visibilizar cual no se está ejecutando con celeridad, las MLPEV deben tener un 

comité de seguimiento hacia estas propuestas y trabajar de la mano con la administración 

distrital para hacer cumplir lo acordado. 
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Las necesidades expuestas por las MLPEV se concentran en vivienda, salud y proyectos 

productivos, esto indica que la generación de empleos puede ser una manera de generar 

impacto, contrarrestando lo requerido en el PAD. Esto se debe a que con una fuente de 

ingreso a través de un empleo digno podrá acceder a salud, alimentación y educación 

ingresando a los programas que brinda la Secretaria de Educación. 

El SDARIV es un sistema que cumple con lo requerido por la ley 1448, debe mejorar en 

relación a la reestructuración de sus componentes. Como principal entidad se encuentra la 

ACDVPR, esta debe interactuar con las entidades distritales para garantizar el mayor impacto 

en la población victima en Bogotá por ende los equipos que componen el SDARIV deben 

trabajar de manera transversal tanto en la ACDVPR como en las entidades y sectores a los 

que aplique mitigar la necesidad de las víctimas en Bogotá. 

Como resultado de la investigación la participación eficaz debe reunir los siguientes factores, 

debe ser incidente, decisoria y vinculante. Se deben sumar garantías y factores que estimulen 

el deber ser de la misma a través de procesos de capacitación previos a cada miembro de las 

MLPEV. Esto permitirá una participación de calidad y una eficacia en el momento de crear 

los Planes de Acción Distrital y mayor notoriedad de la población victima en Bogotá. 
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8. ANEXOS 

8.1 Guion entrevistas realizadas a miembros de las mesas locales de participación 

efectivas 

La siguiente entrevista es de carácter académico, con el objetivo de evaluar el plan de acción 

distrital que se creó en el 2018 y se ejecutó en el año 2019, toda la información será utilizada 

solo como análisis resguardando la información personal. 

1. Cuál es su nombre 

2. Cuantos años  tiene 

3. A que mesa de participación en la ciudad de Bogotá pertenece 

4. Que enfoque o echo victimizanté representa en la mesa 

5. Hace cuánto es líder 

6. ¿Usted hizo parte de la sesión ordinaria realizada en la mesa de participación donde 

se generaron las propuestas con el objetivo de crear el plan de acción distrital en la 

vigencia 2019? 

7. Qué tipo de participación realizo usted: solo estuvo presente, intervino, propuso 

8. Las propuestas que usted realizo fueron tenidas en cuenta en el documento final del 

PAD 2019 

9. ¿Considera usted que la falta de educación en temas de política pública evita o no una 

participación eficaz en la construcción del PAD 2019? 

10. Considera que los incentivos que se entregan a los miembros de las mesas de 

participación afecta o no la participación eficaz en la construcción del PAD 

11. Considera usted que la falta de educación en temas de participación evita o no una 

participación eficaz en la construcción del PAD 2019 

12. Considera usted que el seguimiento o no que realizan las entidades que componen el 

SDARIV afecta o no la construcción del PAD 2019 

13. Para usted que sería una participación eficaz 

14. Qué nivel de escolaridad tiene 

 

 

 

 

 

 


