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Existen claros avances en la 
incorporación de una perspectiva de 
género en la labor de las comisiones de 
la verdad, tema que anteriormente fue 
ignorado, como en el caso de Argentina, 
Chile o El Salvador62. En países como 
Guatemala, Sudáfrica y Perú, las 
comisiones pusieron un foco frente al 
género, incluso aunque sus mandatos 
no lo contenían expresamente, mientras 
que, en Haití, Sierra Leona y Timor-
Leste, el tema de género o la violencia 
sexual fue incorporado explícitamente 
en sus mandatos63. Sin embargo, la 
identificación y reparación de formas 
de violencia reproductiva sigue siendo 
limitada y a menudo considerada 
únicamente como una consecuencia de 
las violaciones sexuales.

Entre los ejemplos, se destacan Perú y 
Timor del Este. La Comisión de Verdad 
y Reparación (CVR) del Perú en su 
informe final reconoció la ocurrencia de 
algunas de sus formas, como el aborto 
forzado y los embarazos producto de 
violación; sin embargo, otras formas 
como la esterilización forzada no 
fueron incluidas. En adición, el Plan 
Integral de Reparaciones (PIR) que 
se derivó del informe, solo incluye 
a las víctimas de violación sexual, 
dejando sin reparaciones a todas las 
víctimas de violencia reproductiva64.  La 
Comisión para la Recepción, la Verdad 
y la Reconciliación (CRVR) de Timor 
del Este avanzó más en el tema, al 

reconocer la ocurrencia de un programa 
de planificación familiar coercitivo y sus 
impactos65, así como documentar casos 
de maternidades forzadas y obstáculos 
a servicios de salud reproductiva66. 
Sin embargo, otras modalidades como 
abortos y embarazos forzados fueron 
analizados únicamente como  impactos 
de la violación sexual. Se destaca de esta 
Comisión que recomendó la adopción 
de programas sobre educación en salud 
reproductiva, así como el acceso efectivo 
a servicios de salud reproductiva para 
incentivar la toma de decisiones en esta 
materia libres de coerción o violencia67. 

El reconocimiento limitado de la 
violencia reproductiva ha tenido 
por efecto que su identificación y 
documentación sea menor comparada 
con otro tipo de hechos violentos en 
el conflicto, incluso cuando se intenta 
aplicar una perspectiva de género por 
mecanismos de justicia transicional. 
Enlistar sus formas únicamente como 
un impacto de las violaciones sexuales 
impide: i) entender que constituyen en sí 
mismas graves violaciones de derechos 
humanos, ii) dimensionar su gravedad 
y los daños causados en las víctimas, 
sus familias y sus comunidades y, iii) en 
consecuencia, se omita adoptar medidas 
adecuadas en sus procesos de reparación. 
Esto resulta en brechas para las víctimas 
que les impiden recuperarse y retomar 
sus proyectos de vida, a la vez que afecta 
los procesos sociales de reconciliación.
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1. Identificar la ocurrencia y reconocer como 
graves violaciones a los derechos humanos, 
las formas de violencia reproductiva en el 
conflicto armado, tales como abortos forzados, 
embarazos coaccionados, esterilizaciones, 
maternidades y planificación forzados, así 
como cualquier forma de control sobre la 
capacidad reproductiva de las personas 
ejercida por cualquier actor del conflicto. 

2. Considerar explícitamente cómo la violencia 
reproductiva afecta desproporcionadamente a 
niñas, mujeres y personas LGBTI como parte de 
un contexto estructural de discriminación de 
género.

3. Dimensionar los daños físicos, emocionales y 
sociales resultantes de la violencia reproductiva 
sobre víctimas, familias y comunidades, 
incluyendo su interacción con otras formas de 
VBG.

4. Determinar, con la participación de las víctimas, 
formas de reparación que incluyan medidas 
de mejoramiento en el acceso efectivo a 
información y servicios de salud sexual y 
reproductiva que requieran para ejercer 
su autonomía reproductiva y retomar su 
proyecto de vida, incluyendo el disfrute de una 
sexualidad satisfactoria.

5. Determinar las condiciones sociales y 
culturales que inciden en la invisibilización y 
naturalización de las violencias reproductivas 
para adoptar estrategias educativas que 
garanticen  la no repetición.

6. Considerar medidas para mejorar el acceso 
efectivo a información y servicios de salud 
sexual y reproductiva para las mujeres, niñas y 
personas LGBTI en zonas rurales de Colombia 
como parte de las reparaciones para garantizar 
la no repetición. 
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