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INTRODUCCIÓN  

 

En el contenido de la Ley 1257 del 2008, cabe la pena resaltar que se encuentra 

compuesta por un conjunto de soportes filosóficos, acompañados del pensamiento 

de las mujeres que hacen parte del Congreso de la República y de las diferentes 

organizaciones e instituciones dedicadas a la protección de los derechos de la 

mujer, en contra del maltrato y la violencia tanto física  como psicológica.  El 

objetivo de estas mujeres era lograr la concepción de esta ley, que fue consignada 

en el Congreso de la República.   

La Ley 1257 de 2008, se ha promulgado con el fin de favorecer a la sociedad, las 

familias y a todas las personas en el manejo de las relaciones entre los integrantes 

de la estructura familiar,  en donde la solidaridad, respeto e igualdad, deben ser las 

principales bases.  

Se considera, que la violencia en contra de las mujeres, es un fenómeno que  reúne 

una serie de delitos, que a su vez permiten ejercer la protección de los derechos de 

las víctimas que en estos casos son mujeres, por medio de la sanción y penalización 

a los responsables.  

Es necesario, tener en cuenta que las leyes y las normas, solamente son elementos 

mediante los cuales se puede sancionar aquellas personas,  que se salen  del 

entorno de la lógica y vulneran los derechos de las mujeres sin medir 

consecuencias.  
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1. ANALISIS DEL BLOQUE CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO 

QUE REGULA EL FENOMENO DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

1.1 CONCEPTOS Y TEÓRIAS 

 
Existen una serie de conceptos que se han acuñado con el fin de establecer 

una definición más precisa sobre lo que es la familia y la violencia 

intrafamiliar que se puede generar en su interior. A continuación se 

enuncian las siguientes:  

 

Uno de los conceptos más complejos es el que proponen en una serie de 

talleres realizados por la Alcaldía de Bogota en convenio con la Universidad 

Externado de Colombia al afirmar que: 

 

…La familia la define como un sistema complejo en que sus 

integrantes desempeñan distintos roles y se interrelacionan para llevar 

a cabo una serie de funciones importantes para cada individuo, para la 

familia como un todo y para contribuir a la sociedad la que pertenece 

(Mejía y otros, 1990). Desde una visión estructural (Barudy, 1998; 

Minuchin y Fishman, 1984), la familia es un conjunto de miembros 

que mediante interacciones frecuentes se agrupan en subsistemas: 

 

• Conyugal: conformado por los miembros de la pareja en cuanto 

cónyuges. 

 

• Parental: conformado por los miembros de la pareja en relación con 

el ejercicio de sus funciones como padres. 
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• Fraterno: integrado por los hermanos. 

 

• Intergeneracional: compuesto en función de las diferencias 

generacionales al interior de la familia. 

 

Estos subsistemas están separados los unos de los otros por fronteras 

simbólicas, cada uno contribuye con el funcionamiento del grupo 

familiar manteniendo su identidad mediante el cumplimiento de roles, 

funciones y tareas que son necesarias para la existencia y 

supervivencia de la familia (Minuchin, 1979, citado en Barudy, 1998). 

La importancia de destacar estos subsistemas está relacionada con la 

posibilidad aparición de conflictos en la familia cuando los roles, 

funciones y tareas específicas de cada uno de estos subsistemas no se 

cumplen o se llevan a cabo de manera inadecuada1. 

 

Se puede resumir, que la familia es un ente vivo, dinámico y complejo, 

siendo por si misma en la célula principal de la sociedad y sin la cual es 

imposible que exista una sociedad creciente. Es mediante la familia y sus 

diferentes funciones que una sociedad puede destacarse, por el contrario si la 

familia permanece en conflicto, termina afectando a la esfera social, 

incrementando las tasas de violencia e intolerancia social.  

 
En cuanto a las diferentes funciones se agrega en el mismo estudio que:  
 
 

La familia está llamada a cumplir con una serie de funciones de cuyo 

adecuado ejercicio contribuye al desarrollo armónico de ésta. De 

                     
1 Capacitación a funcionarios y formación de ciudadanos de bogota como mediadores comunitarios 
para el Distrito Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá en Convenio con la Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá: Febrero 2002. p.15.  
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acuerdo con diversos autores (Páez, 1984, por ejemplo) las funciones 

de la familia son entre otras las siguientes: 

 

• Satisfacción sexual de la pareja y la reproducción. 

 

• Apoyo mutuo entre sus miembros en momentos de dificultades y en 

la vida diaria. 

 

• La crianza de los hijos. 

 

• La transmisión de valores, normas, actitudes y estrategias para la 

supervivencia en un mundo complejo. 

 

• Brindar cariño y afecto. 

 

• Aportar al individuo un estatus que lo define en la sociedad. Al 

analizar un conflicto de tipo familiar es preciso explorar si los distintos 

miembros de la familia asumen, o no, las funciones que les 

corresponden o si lo hacen de forma inadecuada, ya que ello puede 

estar incidiendo en la situación específica del grupo familiar2. 

 
Como se puede observar, la mayoría de funciones de la familia se centran en 

la crianza de sus hijos, brindar ejemplo, cariño y orientación a los miembros 

que la integran, para de esta manera alcanzar un desarrollo integral de cada 

sujeto que la conforma.  

 

                     
2 Ibíd..,p.16. 
 



 9 

Además, de lo que tiene que ver su definición y funciones, existen diferentes 

tipos de familia.  

 

Entre las que se destacan:  

 

Familia nuclear: es la compuesta por los padres y los hijos que viven 

bajo un mismo techo. 

 

Familia extensa: varias generaciones conforman el grupo familiar 

(padres, hijos, abuelos, tíos). 

 

Familia reconstituida o recompuesta: aquella donde los 

miembros de la pareja vienen de uniones previas, conviven con hijos 

de sus relaciones anteriores y de la suya propia. 

 

Familia monoparental: conformada por uno de los progenitores, 

generalmente la madre, y sus hijos. 

 

Como puede observarse cada familia puede presentar características 

específicas atendiendo a la tipología en la cual puede ubicarse, ello 

puede incidir en la caracterización de los conflictos, las personas 

involucradas y en el proceso evolutivo de los mismos3. 

 

Sin embargo, durante la investigación se encontró un estudio realizado por 

las estudiantes Liliana Arana y Sandra Patricia Scarpetta, donde hacen un 

compendio completo sobre los diferentes tipos de familia que imperan en 

                     
3 Ibíd..,p.16. 
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Colombia, así como su problemática. A continuación se incluye dentro de 

este documento las topologías abordadas:  

 
Familia núcleo estricto. Se caracteriza al tipo de familia 

constituida por una pareja, que puede estar o no casada, que no tiene 

hijos, ni otros familiares dentro del hogar.  

 

Familia nuclear con amantazgo: (noviazgo o convivencia-

conducta infiel) familia que se establece cuando uno de los cónyuges, 

además de tener su hogar conformado mantiene una relación 

permanente con otra persona4. 

 

Familia pareja sin hijos: díadas conyugales, las cuales no pueden 

concebir por razones fisiológicas, no han adoptado o el tener un hijo 

no se encuentra dentro de sus planes inmediatos. 

 

Unipersonal: es un hogar o una unidad social de consumo. Son 

personas que viven solos, ya sea solteros, viudos, separados pero que 

viven solos. 

 

Familia polinuclear o extensa. La familia polinuclear esta 

constituida por varias familias nucleares, es decir por varias 

generaciones que viven en una misma unidad residencial. 

 

                     
4 Perspectiva Político criminal de la violencia intrafamiliar en la ciudad de 
Guadalajara de Buga. SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, 
Liliana. Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá. 2010.  
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Además dentro del tipo de familia podemos encontrar la familia 

nuclear ampliada, la cual está integrada por padres e hijos y parientes 

cercanos que cumplen el rol de huéspedes en la familia.  

 

Familia de Hecho (Unión marital de Hecho). Es la unión de dos 

personas que deciden convivir de forma estable, llevando una relación 

afectiva a la vida conyugal de matrimonio. 

 

Familia incompleta. Este tipo de familia se caracteriza porque 

alguno de los adultos responsables del hogar se encuentra en estado de 

viudez y se encuentra a cargo de los hijos. O cuando los padres están 

separados o divorciados. 

Familia extensa o consanguínea. Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende  más allá de dos generaciones y está 

basada en los  vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, sobrinos, primos y demás 

familiares.  

 

Familia reconstituida o ensamblada. Es cuando uno de los 

padres toma la decisión de iniciar una nueva relación con otra pareja, 

luego de haber realizado el proceso de separación- divorcio. En donde 

en mucho casos queda  al menos un hijo de la anterior relación. 

 

Familia de padres separados. En esta clase de familia los padres 

se encuentran separados, no aceptan seguir viviendo juntos, pero 

deben continuar cumpliendo junto el rol de padres para los hijos. 

 

La rotura del vínculo matrimonial y los desórdenes emocionales y 

físicos que suelen acompañarla, constituyen un proceso interactivo 
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dentro del cual lo uno puede influenciar lo otro, entendiendo que, en 

ciertos casos, el divorcio puede ser la solución más adecuada para 

situaciones particularmente estresantes, y en otros, puede ser el 

estresante primario que conduce a otra clase de desórdenes. El 

proceso, globalmente considerado, incluye dos componentes 

interdependientes adicionales: la enfermedad física o emocional previa 

puede ser el antecedente precipitador de la rotura del vínculo, y la 

rotura del vínculo puede servir para precipitar desórdenes físicos o 

psiquiátricos en personas que, de otra manera, no los hubieran 

desarrollado (Bloom y otros, 1978)5.  

 

De cualquier forma, el divorcio o separación de los padres en el mundo 

moderno, ha dejado de ser una situación eventual, para transformarse 

en una experiencia común en muchas familias. Eso no significa lo 

dolorosa que resulta esta situación para los integrantes de la familia, 

en especial los niños (as) a quienes les genera desajustes emocionales, 

estrés, que terminan por afectar la autoimagen y autoestima de 

algunos de los involucrados.  

 

Familias adoptantes. La Ley 1098 de 2006 de Infancia y 

Adolescencia, preceptúa en el articulo 61: “Adopción. La adopción es, 

principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de 

la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

                     
5 SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, Liliana. Citando a: ESCALANTE, 
Gregorio. Los hijos del Divorcio. En la Web Side: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/14905/1/capitulo13.pdf 
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irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen 

por naturaleza”6. 

 

El propósito principal de la adopción es, como lo afirma la Corte                   

Constitucional, "el de dar protección al menor garantizándole un hogar 

adecuado y estable en el que pueda desarrollarse de manera armónica 

e integral, no solo en su aspecto físico e intelectual sino también 

emocional, espiritual y social. El fin de la adopción, como también lo 

ha sostenido la Corte, no es solamente la transmisión del apellido y del 

patrimonio, sino el establecimiento de una verdadera familia, como la 

que existe entre los unidos por lazos de sangre, con todos los derechos 

y deberes que ello comporta. En virtud de la adopción, el adoptante se 

obliga a cuidar y asistir al hijo adoptivo, a educarlo, apoyarlo, amarlo y 

proveerlo de todas las condiciones necesarias para que crezca en un 

ambiente de bienestar, afecto y solidaridad.”7 

 

Familia multiproblemática. Presenta muchos problemas, ya que 

la estructura de la organización familiar ha fracasado, por el factor de 

la presencia de los padres en el hogar. Y esto genera que  los hijos 

terminen en muchas ocasiones siendo víctimas de adicciones que les 

permita escapar a su realidad, para lo cual acuden al consumo de 

sustancias  psico-activas, alcohol.  

 

                     
6 SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, Liliana. Citando a 
LEY 1098 DE 2006 (Noviembre 8). Código de la Infancia y la Adolescencia. El Congreso de 
Colombia. Bogotá: Editorial Leyer. 2007.  

 
7 SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, Liliana. Citando a: RUGELES 
CASTILLO, Jorge Antonio. Derecho de Familia. Bogotá: Editorial Leyer. Segunda Edición. 2001. 
p.33 
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Existen otras propuestas para hacer un diagnóstico del tipo de familia 

que impera en Colombia, para lo cual se debe tener en cuenta a Ligia 

Echeverri Ferrufino, Virginia Gutiérrez de Pineda, quienes coinciden 

en indicar que la familia en Colombia se conforma usualmente de la 

siguiente forma:  

 

 Por la Institución del matrimonio. 

 Familias de Hecho monogámica- Amaño. 

 Familia conformada por la Unión Libre. 

 Familia conformada por el Concubinato.  

 El madresolterismo.  

 

Las familias instituidas mediante el matrimonio,  han ido 

teniendo una evolución, ya que antes solo se podía constituir 

únicamente mediante el matrimonio católico,  

 

En el sistema jurídico colombiano, podemos afirmar que el derecho                  

matrimonial, entendido como el conjunto sistematizado de normas 

jurídicas que regula todo lo referente al matrimonio: su formación, 

desarrollo, efectos y extinción, se bifurca en un derecho matrimonial 

religioso y en un derecho matrimonial civil. 

 

Hoy es posible hablar de derecho matrimonial religioso gracias a la 

nueva Constitución cuyo artículo 42 en su inciso 7, permite que el 

matrimonio religioso, en general, produzca efectos civiles en los 

términos que            establezca la ley. 

Familia de Hecho Monogámica- Amaño.  La Dra. Ligia Ferrufino 

describe la familia monogámica como un modelo adoptado por las 

familias indígenas las cuales lo definen como matrimonio a prueba, es 
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realizada mediante los términos de comenzar  una relación con el 

propósito de ensayar si las dos personas son capaces de vivir bajo el 

mismo techo. Es un método utilizado para determinar la capacidad  de 

relacionarse en el campo sexual, la felicidad, y las responsabilidades 

que deben compartirse en el hogar. Esta clase de matrimonio puede 

confundirse con la relación prematrimonial utilizada en la sociedad 

occidental.    

 

En esta clase de amaño, no se dan con frecuencia las relaciones 

sexuales, sino que la pareja cumple con las funciones que se requieren 

en el desarrollo del hogar. Esta ideología de pareja se basa en un 

método que puede considerarse como ensayo y error. 

 

Según la investigación de la Dra. Ligia Ferrufino “El amaño revestía 

dos formas: manifiesto o explícito, cuando la promesa era pública y 

aceptada por la comunidad, y encubierto o tácito cuando no había 

publicidad ni aprobación en la comunidad. 

 

El amaño no puede compararse con algunas relaciones en donde la 

pareja tienen relaciones sexuales de manera frecuente, pero cada uno 

vive en su propia casa, debido a que en el amaño, tanto el hombre 

como la mujer conviven bajo el mismo techo y realizan las diferentes 

tareas que corresponden a una relación matrimonial. 

 

Familia conformada por la Unión Libre.  La Ley 54 de 1990, por 

la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen 

patrimonial entre compañeros permanentes, ha generado grandes 

discusiones entorno al alcance de los derechos reconocidos por dicha 

ley a los denominados compañeros permanentes. Ya que, el legislador 
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con esta ley modificó la primigenia concepción de la familia, que 

después fue ratificada por el artículo 42 de la Constitución de 

Colombia de 19918. 

 

Para Jorge Antonio Castillo Rugeles A nivel jurídico, y de conformidad 

con el artículo 1° de la Ley 54 de 1990, es innegable que, una vez 

constituida la unión marital de hecho, comienza la producción de 

consecuencias jurídicas propias de la convivencia de un hombre y una 

mujer que, apartándose de formalidades legales o religiosas, han orga-

nizado una familia de hecho. 

 
Dos conceptos básicos contienen el texto transcrito, a saber: 
 
a). La causa  
 
b). El efecto. 
 
Es así que en la Ley 54 de 1990, la causa es la convivencia permanente 

y singular de un hombre y una mujer, denominada unión marital de 

hecho. Este hecho causal es la fuente de los efectos civiles, llamados así 

por estar relacionados a las personas en particular. 

 

…A raíz de la expedición de la Ley 54 de 1990, el concubinato dejó de 

ser estado de hecho para convertirse en estado de derecho, reconocido 

y protegido por la Carta Política. La familia natural goza ahora de 

derechos y acciones judiciales que antes le eran negados. La unión 

marital de hecho es fuente de obligaciones civiles y no solo naturales 

como sucedía en el estado de concubinato. La época en que el hombre 

                     
8 SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, Liliana. Citando a: VILLAMIL SOTO, Catalina; 
CORONADO HINCAPIE; RIVERA CARRASCAL, Mauricio. La Unión Marital de Hecho como sociedad de 
Hecho. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. En la Web Side: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_comercial/jurisprudencias/UNIONMARITALDEHECHO2TRAB
AJO%20DEFINITIVO.pdf 
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se unía a una mujer sólo para satisfacer sus apetitos sexuales, y 

engendrar hijos sin meditar en las consecuencias morales, económicas 

y jurídicas, amparado en la falta de regulación legal de la familia de 

hecho, ha terminado. 

 

La protección debida a la unión marital de hecho es de origen 

constitucional. El artículo 42, inciso 2° de la Constitución dice: "El 

Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia…"9. 

Y no de cualquier modo. La protección será integral, completa, que 

abarque los ámbitos y relaciones jurídicas propias de ese núcleo 

familiar regulado por la Ley 54 de 1990. 

 

La norma constitucional citada, en cuanto a protección estatal se 

refiere, no establece discriminaciones entre familia de hecho y de 

derecho; ambas instituciones familiares están en un mismo pie de 

igualdad frente a la ley. 

 

Por otra parte, para la Ligia Ferrufino, existe una diferencia entre la 

Unión Marital de Hecho y la sociedad conyugal conformada mediante 

el concubinato, para la autora en comento “Este tipo de familia está 

conformada por dos adultos de sexo diferentes que conviven 

maritalmente con intención duradera, pero a diferencia de la unión 

libre, uno o ambos tiene un impedimento legal para contraer 

                     
9 SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, Liliana. Citando a: Constitución 
Política de Colombia. Bogotá: Editorial Temis. 2009. 
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matrimonio, debido a que existe otra relación legalmente reconocida y 

la cual no ha sido disuelta”10.  

En el estudio realizado por la Dra. Ligia Ferrufino, “se pudo evidenciar 

que la familia de hecho también presentaba tipologías poligámicas, o 

sea relaciones convivenciales y maritales con un número plural de 

cónyuges. Se encontraron modalidades poligámicas entre personas 

libres y entre personas previamente casadas. El mayor porcentaje de 

esta modalidad, se presentaba en los litorales colombianos y en las 

riberas de los grandes ríos y eran poligínicas, (un hombre con varias 

mujeres paralelas). También se encontraron casos de poliandria 

dispersa (Echeverri Furriño, Ligia; 1984)”. 

 

Las modalidades poligámicas eran compactas o dispersas (según 

compartan la misma residencia o vivan en residencias separadas) y 

manifiestas o encubiertas (según las relaciones sean públicas o 

clandestinas). Algunas de ellas se podrían confundir con la relación de 

amantes. 

 

Sin embargo, la legislación colombiana, mediante la Ley 54 de 1990, 

abarca las sociedades conyugales de hecho y las concubinarias.  

 

Madresolterismo.  En Colombia se ha presentado un aumento en el 

número de adolescentes en estado de embarazo. Se implican factores 

como la falta de instrucción de los padres dirigidas a los hijos en 

cuanto a los temas de la sexualidad y la responsabilidad con la que se 

debe tomar.  En consecuencia a  ello se presentan los altos índices de 

                     
10 SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, Liliana. Citando a: RODRIGUEZ, 
Pablo. Familia en Iberoamérica. 1550-1980. Universidad Externado de Colombia. Bogotá: Edición 
del Convenio Andrés Bello Unidad Editorial. 2004. 
 



 19 

adolescentes que son  madres solteras, que debido a su corta edad 

deben enfrentar una serie de situaciones que requieren de gran 

responsabilidad, muchas de ellas no alcanzan a terminar sus estudios, 

deben buscar trabajo en diversas actividades como método para 

sobrevivir, ya que en la mayoría de los casos no reciben ningún tipo de 

ayuda de la familia. 

 

En las últimas décadas, el ingreso de la mujer a la vida  laboral, ha 

dado origen a otra faceta, de la mujer dentro del rol en la familia.  Ya 

que de alguna forma se está cambiando el  concepto antiguo del  

modelo  tradicional de la familia, en donde el  hombre era el  único  

proveedor de los recursos económicos dentro del hogar, y la mujer, 

asume los roles tradicionales entre los que están, el mantenimiento de 

la casa y el cuidado de los niños.  

 

En los casos  donde alguno de los responsables incumpla con sus 

obligaciones, el  otro deberá encargarse.  Por eso, son tan frecuentes 

los casos de madres solteras en la actualidad, ya que muchos hombres 

evaden la  obligación de responder por la alimentación, educación de 

los niños. 

 

Actualmente  el  ingreso de las mujeres a  la actividad laboral, ha dado 

origen a un tipo de familia  coprovidencia, que se basa en un modelo 

en donde la pareja recibe ingresos económicos y puede contar con 

mejor estabilidad económica. O  también se puede denominar como 

una familia de ingresos múltiples. También se debe presentar de forma 

muy frecuente la familia de  roles trastrocados donde el hombre puede 

estar desempleado, y muestra resistencia a trabajar o se rehúsa a 

pensar que su pareja tenga un mejor status laboral que el de él.  
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Según la investigación Caracterización de los jóvenes en Medellín, se 

determina que muy pocas de las mujeres que son madres solteras, 

recibieron algún tipo de información sexual dirigida  al  concepto de 

familia. Muchas de las jóvenes definen que no tuvieron una figura 

paternal cerca de ellas, y que han pasado por relaciones de pareja de 

muy poca duración. 

 

Muchas de las jóvenes madres solteras, relatan haber padecido 

situaciones de constante depresión y profunda tristeza, donde llegaron 

inclusive a cuestionar su existencia. Además mediante la investigación 

se determinó que muchas de las mujeres que deciden entregar a los 

hijos en  adopción, son inducidas y presionadas por los miembros de la 

familia con la intención de liberarse del problema. La tendencia de las 

familias por ignorar las prácticas religiosas en muchos casos, lleva a las 

jóvenes a que se desinteresen por cumplir con los propósitos del 

matrimonio. Y tienen el pensamiento a convivir en la unión libre, sin 

ningún tipo de compromiso. 

 

“Existen ciertas características socioeconómicas asociadas al caso de 

las madres adolescentes solteras como son: bajo promedio de edad, 

nivel de educación formal inferior y acceso a la información sexual a 

través de la experiencia, relaciones inestables y separación de la joven 

de su núcleo familia por causa de su embarazo”11. 

 

                     
11 SCARPETTA SALCEDO,  Sandra Patricia; ARANA LOZANO, Liliana. Citando a: PÉREZ, Clara 
Lucía; LONDOÑO, Inés Ofelia. Caracterización de los jóvenes en Medellín.  Fundación Social. 
Secretaria de Bienestar Social. Corporación Paisajovenes. Medellín.  
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Como concluye la investigación, existen una serie de factores que 

favorecen la prevalencia del madresolterismo y es el bajo nivel 

educativo, la poca o errada información sobre la sexualidad y la 

desintegración del núcleo familiar.  

 

Como se puede observar, las diferentes tipologías de la familia han ido 

apareciendo según la percepción y necesidades que surgen al interior de la 

familia,  es así como la nueva tendencia muestra un incremento del 

madresolterismo como una opción que se ha ido incrementado por diversos 

factores, entre ellos la dificultad económica que tiene muchas veces el 

hombre de sostener una familia, el querer comportarse como un hombre 

soltero cuando se tiene obligaciones de hogar, lo que ha incitado a la mujer 

ha asumir dos roles el de padre y madre.  

 

Existen otras topologías de la familia, que son propias de las culturas 

indígenas o afrodescendientes, siendo comunes en algunas zonas del país.  

 

Por otra parte y en cuento a lo que se refiere al concepto de conflicto 

familiar, el estudio realizado por la Alcaldía de Bogotá en convenio con la 

Universidad Externado de Colombia indican que: 

 
Más allá de una visión romántica e idílica de la familia como un lugar y 

un grupo humano en el que se recibe y se expresa amor, apoyo, 

colaboración y ayuda, el conflicto hace su aparición en ella como una 

oportunidad de crecimiento y de transformaciones positivas tanto para 

cada uno de sus miembros como para todo el conjunto, lo cual implica 

distanciarse de una tendencia a escalar todos los conflictos y a impedir 

que lleguen a situaciones de violencia. 
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Se entiende el conflicto familiar como las tensiones que se presentan 

entre los miembros de una misma familia en torno a diferentes 

aspectos: conyugales, afectivos, domésticos, parentales, 

intergeneracionales, intergénero, entre otros. Se trata de diferencia de 

intereses, deseos, opiniones e incluso de valores. 

 

Estas tensiones pueden aparecer en el marco del proceso de evolutivo 

de la familia que se han denominado ciclo vital (véase cuadro), el cual 

comprende varias etapas. Estos cambios evolutivos son 

transformaciones inevitables y necesarios que permiten a la familia 

crecer, desarrollarse y adaptarse al contexto sociocultural en que se 

desenvuelve. 

 

El paso de una etapa a otra del ciclo vital implica una crisis que puede 

resolverse de manera "natural" o dar lugar a conflictos que requieran 

ayuda profesional o la participación del Mediador Comunitario. 

 

Como puede verse, la familia es un ámbito "natural" para el conflicto, 

en opinión de Gelles y Strauss, 1988 ello se debe a la presencia de los 

siguientes factores, que también pueden incidir en la violencia 

intrafamiliar: 

 

 La pertenencia involuntaria a una determinada familia. 

 

 El largo tiempo que los miembros de la familia permanecen juntos. 

 

 La diversidad de actividades e intereses y la interacción de los 

miembros de la familia en múltiples contextos. 
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 La intensidad de los vínculos interpersonales que se generan entre los 

miembros de un grupo familiar. 

 

 Las diferentes opiniones de los miembros antes situaciones y 

decisiones que afectan a la familia. 

 

 Las diferencias de género y edad que constituyen dos variables claves 

en el desequilibrio al interior de la familia. 

 

 Los roles que se atribuyen a las personas en función de las dos 

variables anteriores. 

 

 El carácter privado de la vida familiar. 

 

 El estrés y las tensiones propias de las distintas etapas del ciclo vital. 

 

 Los cambios socioeconómicos, laborales y demás a que se enfrenta la 

familia. 

 

 El conocimiento que tienen las personas de los otros miembros de la 

familia: sus fortalezas, debilidades, intereses, miedos, etc12. 

 

Por lo tanto, la crisis al interior de una familia se puede manejar como una 

opción positiva para reacomodar aspectos que estén fallando y verse como 

una experiencia positiva, pero también se puede presentar que la familia no 

sepa manejar la crisis y verse atascada al punto que empieza a fracturar las 

                     
12 Capacitación a funcionarios y formación de ciudadanos de bogota como mediadores comunitarios 
para el Distrito Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá en Convenio con la Universidad Externado de 
Colombia. Op.cit.,p.17.  
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relaciones interpersonales entre sus miembros, floreciendo el maltrato y la 

violencia.  Las estelas de violencia se dan principalmente entre pareja o hijos 

en estado de pubertad y jóvenes adultos, generando un conflicto que se 

puede cerrar dando aparición a círculos viciosos, es decir, escenas donde no 

hay un punto de acuerdo o salida al conflicto, se inicia con palabras que 

luego se traducen en acciones de mano, golpes, puños o cualquier otra forma 

que atenta contra la integridad física o emocional de la víctima.  

El estudio realizado por la Alcaldía de Bogota en convenio con la Universidad 

Externado de Colombia, hace referencia diferentes tipos de conflicto familiar 

al indicar que:  

 

Las descripciones previas sobre la definición, las funciones y las tipologías de 

familia, así como una caracterización breve del conflicto familiar, 

constituyen bases para construir un esquema analítico de las situaciones 

conflictivas que se presentan al interior de un grupo familiar. 

 

Así, de la existencia de diversos subsistemas en el grupo familiar se deriva la 

tipología de los conflictos considerada en el contexto de este módulo, es 

decir, según los sujetos involucrados o las tareas respectivas de cada 

subsistema: 

 
Conflicto conyugal: se presenta entre los miembros de la pareja y 

puede estar relacionado con exigencias de tipo personal y afectivo, 

problemas individuales, inexistencia de acuerdos para el manejo del 

tiempo libre, de la intimidad, encuentros con amigos, tiempo con la 

familia extensa y, en general, con aquellos temas que competen única y 

exclusivamente a la pareja. En algunos casos se presentan conflictos 

por intromisión de terceras personas en espacios y decisiones de la 

pareja. La transición de una etapa a otra del ciclo vital puede generar 
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conflictos en la pareja, por ejemplo, tras el nacimiento del primer hijo 

(manejo de la sexualidad, entre otros). 

 

Conflicto parental: se refiere a las tensiones, dificultades y 

problemas que surgen entre los padres por temas relacionados con el 

ejercicio de las funciones parentales. La falta de acuerdos o la 

existencia de acuerdos poco claros o inadecuados en torno al manejo 

de la autoridad, horarios y permisos de los hijos son fuente de 

conflictos entre muchos padres. 

 

Conflicto parento-filial: es aquel que se presenta entre padres e 

hijos. Las diferencias y tensiones pueden estar asociadas a modos 

distintos de entender las cosas, a las normas y reglas que los padres 

intentan imponer a los hijos, a la aceptación de los amigos. Este tipo 

de conflicto que es también intergeneracional es frecuente en la 

adolescencia de los hijos o en los casos en que, aun siendo adultos, 

algunos hijos viven con los padres ya mayores y no aportan para los 

gastos de la casa o no acatan las normas que éstos les exigen para 

continuar viviendo con ellos. 

 

Conflicto entre hermanos: son los denominados conflictos entre 

iguales o entre pares. Las disputas entre hermanos giran en torno a 

reclamos por el afecto de los padres, objetos personales entre otros. El 

manejo adecuado de los conflictos fraternos puede constituir una 

oportunidad de aprendizaje para la vida adulta. 

 

Conflictos intergeneracionales: corresponden a los conflictos que 

se presentan entre personas de diversas generaciones, como los que 

acontecen entre abuelos y nietos, padres e hijos, padres y abuelos, tíos 



 26 

y sobrinos, etc. Los conflictos entre padres e hijos, por ejemplo, 

pueden generar la conformación de diferentes subgrupos dentro de la 

familia y polarizar las interacciones y las comunicaciones. El conflicto 

parento-filial es básicamente intergeneracional. Por otra parte, los 

conflictos intergeneracionales son frecuentes en las familias extensas. 

 

Conflictos intergénero: el género constituye uno de los ejes 

generadores de conflicto en la familia. Muchos conflictos familiares 

están sustentados en la jerarquía y posición de superioridad de un 

género, generalmente el masculino sobre el femenino13. 

 

Los mencionados conflictos alteran en mayor o menor grado la estabilidad 

familiar, su clima y va generando una cultura donde impera el maltrato 

verbal y que a su vez desencadena el maltrato físico, el abuso en sus 

diferentes formas. Como se puede observar, se presenta entre miembros del 

núcleo de la familia como es el hombre y la mujer, pero también se puede dar 

con los hijos, entre hermanos e incluso entre la familia extensa, es decir, 

abuelos, tíos, primos, etc. 

 

En cualquiera de sus formas, el conflicto familiar, puede generar conductas 

que atentan contra la paz y el bienestar del ente familiar, afectando también 

a los vecinos, la comunidad y el aparato estatal, ya que cuando empieza a 

tomar fuerza este tipo de conducta, es común que los vecinos o los mismos 

miembros de la familia tenga que estar llamando a las autoridades para que 

intervengan, los escándalos principalmente los fines de semana por efecto 

del alicoramiento de uno o más de los familiares implicados en el conflicto 

                     
13 Ibíd..,p.18.  
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agrava las cosas, al punto de tener que estar remitiendo esta situación a las 

Comisarías de Familia.  

 
Frente al concepto de violencia intrafamiliar, se puede enunciar el definido 

por el artículo 3 de la Ley 294 de 1996, como: “...todo daño físico o psíquico, 

amenaza o agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de 

otro miembro de la familia.”. Aquí se consideran miembros del núcleo 

familiar a los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de 

familia (aunque no convivan en el mismo hogar), los ascendientes o 

descendientes de los anteriores, naturales o adoptivos y, en general, a todas 

las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la 

unidad familiar14. 

 

Por su parte, la Ley 1257 de 2008 en su artículo 16 al preceptuar que: El 

artículo 4º de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 575 

de 2000 quedará así:  

 

“Artículo 4º. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea 

víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, 

amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte 

de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las 

denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del 

lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil 

Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección 

inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que 

esta se realice cuando fuere inminente.  

                     
14 Defensoría del Pueblo, Mecanismos de protección contra la violencia intrafamiliar. Bogotá D.C., 
2001. p. 20. 
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Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un 

despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición 

se someterá en forma inmediata a reparto.  

Parágrafo. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades 

indígenas, el competente para conocer de estos casos es la respectiva 

autoridad indígena, en desarrollo de la jurisdicción especial prevista 

por la Constitución Nacional en el artículo 246”15.  

Además, la ley habla específicamente de la definición de violencia y el 

concepto de daño contra la mujer,  lo que indica claramente que la Ley 1257 

de 2008, esta dirigida principal y únicamente a la mujer, debido a que las 

mismas estadísticas la señalan como el miembro de la familia más expuesto 

a la violencia intrafamiliar, al igual que los niños y niñas de poca edad.  

 

En su orden el artículo 2 señala:  

Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la 

mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial 

por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 

presente en el ámbito público o en el privado.  

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en 

los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por 

violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada 

al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 

castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 

económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en 

                     
15 Ley 1257 de 2008. Bogotá: Editorial Temis. 2010.   
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las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las 

económicas. 

 

 

 

El artículo 3 por su parte indica:  

 

Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar es-ta ley, se 

establecen las siguientes definiciones de daño:  

a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u 

omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio 

de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, 

humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 

personal.  

b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la 

integridad corporal de una persona.  

c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la 

acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 

sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, 

soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o 

sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la 

agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. 
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d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 

El daño contra la mujer se puede dar desde diferentes dimensiones y no 

solamente contra su integridad física, psicológica o emocional, sino que la 

Ley 1257 de 2008 va más allá y tiene en cuenta el daño patrimonial y 

económico que puede sufrir por causa de un compañero maltratador, este 

daño se puede configurar cuando ella labora y el le quita o le gasta el dinero 

que percibe semanal, quincenal o mensualmente, cuando la coacciona para 

gastar bienes obtenidos mediante una herencia o durante toda su vida 

laboral, gozándolos y usándolos sin su consentimiento o vendiéndolos como 

si fuera su propiedad. El daño económico y patrimonial también se puede 

presentar cuando es el hombre quien recibe el dinero pero no comparte 

absolutamente nada con su compañera, a pesar de ella cumplir cabalmente 

con sus obligaciones de madre y esposa.  

 

1.2 BLOQUE CONSTITUCIONAL  Y NORMATIVO  
 
La Ley 1257 de 2008 encuentra al igual que todas las normas, leyes y 

decretos su fundamento interno en la Constitución de 1991. En el ámbito 

internacional se destacan dos Convenciones como son: Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer - Convención de Belém do Pará y la  Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer - CEDAW- 

 

La Convención de Belém do Pará, se destaca a nivel nacional en todo lo que 

tiene que ver con la protección de los derechos de la mujer al interior del 

hogar, porque fue el primer Convenio supranacional que ratificó Colombia, y 
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permitió el reconocimiento de la mujer y cómo la violencia de género y la 

discriminación limitan el accionar de la mujer colombiana. El Convenio de 

Belém do Pará, al ser ratificado por Colombia, le obliga a realizar estrategias 

y acciones para disminuir y acabar con todo forma de violencia contra la 

mujer. En resumen ambos tratados, es decir, el Convenio de Belém do Pará y 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer – CEDAW, trazan lineamientos claros para proteger de 

manera integral los derechos de la mujer en una sociedad con fuertes raíces 

machistas y excluyentes para las mujeres.  

 

A nivel Nacional, la Carta Magna de 1991 hace referencia en sus artículo 5 

sobre la inmunidad que tiene las personas incluyendo dentro de estas 

lógicamente a las mujeres y a todo su grupo familiar “Artículo5o. El Estado 

reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 

de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”16. 

 

La Constitución Nacional reconoce la libertad de la mujer, el goce de unos 

derechos y oportunidades que no pueden ser limitados, coartados o 

restringidos y los cuales además serán protegidos, como lo promulga el 

artículo 13.  

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para 

                     
16 Constitución Nacional de Colombia. Bogotá: Editorial Leyer. 2011.  
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que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. 

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan17. 

La Constitución es clara, al indicar que se prohíbe toda forma de esclavitud, 

en su artículo 17 “Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas”18. 

 

Además, el Constituyente de 1991, consideró a la familia  como la célula 

principal de la sociedad, y por lo tanto en su artículo 42 imprime una serie de 

directrices para que se cumpla dicha protección, la cual involucra 

principalmente a los miembros más vulnerables del ente familiar como son 

las mujeres y los niños. El artículo 42 preceptúa: 

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral 

de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar 

inalienable e inembargable. 

 

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las 

relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de 

                     
17 Ibíd..,p.27.  
 
18 Ibíd..p.20. 
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la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de 

su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales 

derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. 

 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número 

de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o 

impedidos. 

 

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del 

vínculo, se rigen por la ley civil. 

 

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 

establezca la ley. 

 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con 

arreglo a la ley civil. 

 

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los 

matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva 

religión, en los términos que establezca la ley. 

 

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes derechos y deberes19. 

                     
19 Ibíd..,p. 57.  
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La Constitución de 1991, deja claro que existe igualdad de derechos tanto par 

los hombres como para las mujeres. Además, hace una preferencia debido a 

las condiciones que padecen millones de mujeres en Colombia y es el caso de 

las que son cabeza de familia.  

 

Artículo 43 La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 

especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.  

 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.  

 
Las acciones y mecanismos de protección de la unidad familiar y sus 

miembros más vulnerables entre los que se encuentran las mujeres y los 

niños. Se encuentran fundamentados en los artículos 86,  

 
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de cualquier autoridad pública.  

 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de 

quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que 

será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 

competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión.  
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Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud 

de tutela y su resolución.  

 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede 

contra  particulares encargados de la prestación de un servicio público 

o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o 

respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o 

indefensión20. 

 
Fuera de lo anterior, el Constituyente de 1991 tuvo en cuenta las debilidades 

a la hora de participar la mujer en todo lo concerniente con la vida pública y 

las decisiones de los órganos estatales. Por lo tanto involucró dentro del 

artículo 40 que dice:  

 
Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho 

puede: 1. Elegir y ser elegido. 

 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 

populares y otras formas de participación democrática. 

 

                     
20 Ibíd.-p.99.  
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3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 

limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus 

ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. 

 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer 

acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder 

al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, 

por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 

reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de 

aplicarse. 

 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública21. 

 

En una investigación realizada por el Dr. William Prado Guerra, hace 

referencia a l a participación de la mujer en la esfera política y sindical al 

señalar que: 

 
Al tratar el tema de la participación política de la mujer, es necesario 

estimar los conceptos de diversos autores, en especial el de Alicia Inés  

Martínez, quien al referirse a  la participación de la mujer en la 

actividad política considera que: 

 

“El hecho de que la sociedad reconozca la discriminación hacia la 

mujer y la necesidad de superarla, implicaría lograr un trato especial 

hacia ella para garantizar la promoción de la igualdad. Es necesario, en 

                     
21 Ibíd..,p.47.  
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consecuencia, promover oportunidades temporales, a través de 

políticas que estimulen y valoricen la incorporación de la mujer a la 

vida pública y contribuyan a la redefinición de su papel reproductivo.  

En muchos países desarrollados y también en la región 

latinoamericana, se han elaborado medidas tendientes a superar la 

desigualdad de las mujeres en la educación, el empleo, en las leyes. Sin 

embargo, los resultados son débiles porque dan un trato igual a 

desiguales, no rompen con la desigualdad, más aún, a veces la 

aumentan.  

 

De ahí, que sea indispensable generar mecanismos que temporalmente 

den ventajas a las mujeres y estimulen así su integración positiva al 

desarrollo de  la vida pública.  

 

Se trataría de políticas públicas que favorecen directamente este 

proceso, dando preferencia a la incorporación de las mujeres en el 

campo del trabajo, de la educación, de la política. Ello constituiría una 

forma radical de democratización de la vida pública.  

 

En resumen, la relación de las mujeres con la política es complicada 

porque está marcada por una exclusión histórica que cuando adquiere 

la ciudadanía formal se transforma en discriminación, en 

protagonismo negado”22. 

                     
 
22 PRADO GUERRA, William. Propuesta de formación de formadores socio-laborales que permitan 

la sensibilización de las mujeres líderes de las seccionales de la CUT Nacional para proyectarse a 

nivel sindical y político. Master. España: Universidad de Alcala. 2011. Citando a: MARTÍNEZ, Alicia 

Inés. Mujer, gobierno y sociedad civil: Políticas en México y Centroamérica. Impreso en México. 

Abril 1993. p, 73.  
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De acuerdo a lo planteado por la autora en comento, la participación 

de la mujer en actividades políticas es un proceso complejo, que 

cuenta con unas limitaciones profundas y en especial el hecho que el 

hombre tenga un espacio histórico ganado y una serie de paradigmas 

negativos que se han tejido alrededor de la mujer. 

 

En la búsqueda de un espacio político la mujer se debe enfrentar a una 

serie de inconvenientes y obstáculos para poder ocupar un lugar en 

este campo. En donde la desigualdad social, es una de las 

características más comunes. 

Para Vicente José Benito Gil en cuanto al aspecto de la participación 

política de la  mujer, considera que: 

 

 “Históricamente, la mujer colombiana ha sido excluida tanto en la 

vida social, económica como política, debido a una cultura paternalista 

donde el hombre es la cabeza del hogar. Si bien es cierto que hasta 

hace muy poco la mujer creció y se desarrolló en un ambiente donde se 

le imposibilitaba  estudiar, trabajar, pensar, opinar, desarrollar 

actividades políticas, su permanencia en el hogar se limitaba a 

desarrollar trabajos domésticos y ser madre de un amplio número de 

hijos”23.  

 

El autor, menciona que en Colombia la mujer, ha tenido que afrontar 

una serie de procesos de exclusión, enfocados al escenario social, 

económico y cultural, en donde se ha conceptualizado que el hombre 

                                                             
 
23 PRADO GUERRA, William. Propuesta de formación de formadores socio-laborales que permitan 
la sensibilización de las mujeres líderes de las seccionales de la CUT Nacional para proyectarse a 
nivel sindical y político. Master. España: Universidad de Alcala. 2011. Citando a: BENITO GIL, 
Vicente José. Migraciones andinas, género y codesarrollo: Visiones desde el norte y el sur. Editorial 
Club Universitario. Impreso en España. p, 125. 
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es quien lidera dentro de la estructura social. Esto marca la fuerte 

discriminación que se maneja en relación con las mujeres, dejándole 

prácticamente a cargo de las labores del hogar, en lo que incluye la 

crianza de los hijos, las labores domésticas tales como el aseo del 

hogar, lavar, planchar, preparar alimentos y demás cosas relacionadas 

con el hogar; y aunque es una labor dignificante, trae como 

consecuencia la exclusión de la mujer en otras áreas como la laboral, la 

económica, la social y por ende la participación en escenarios políticos.  

 

No se pasa por alto que en los últimos tres lustros, la mujer ha ido 

ganando participación laboral, al poder acceder a la educación básica y 

profesional, pero aun sigue estando a cargo de labores básicas del 

hogar, lo que en la mayoría de los casos le obliga a abandonar sus 

estudios o carrera profesional y dedicarse de manera exclusiva a la 

crianza de sus hijos.  

En cuanto  a Luís Cabrera, al tratar el tema de la participación política 

de la mujer, señala:  

 

“No hay, pues, duda ninguna de que las mujeres son capaces de 

apreciar las situaciones y de formarse un criterio sobre lo que más 

conviene al interés público. Otra cosa es si la mujer tiene los elementos 

informativos suficientes, que habrán de servirle de base para formar su 

criterio.  

 

Se cree generalmente que el hombre está mejor informado que la 

mujer sobre los problemas políticos del país. Y así es en efecto, por la 

sencilla razón, de que hasta ahora la mujer se ha sentido extraña a esos 

problemas y ha considerado innecesario preocuparse por conocerlos, 

puesto que ninguna intervención práctica podría tener en ellos. Pero 
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en cuanto se descienda de los problemas nacionales a los problemas 

locales, y sobre todo a los problemas municipales, los que atañen a la 

vida de la pequeña comunidad con quién ella puede estar en contacto, 

la mujer toma un gran interés en ellos procurando comprenderlos y 

ejercitar su juicio, hasta ahora estéril, comentando cuando menos en el 

seno del hogar las situaciones políticas que le afectan a ella y a su 

familia, abastecimientos, comunicaciones, salubridad, educación, 

policía”24.  

De acuerdo con lo anterior, la mujer cuenta  con una serie de 

habilidades a través de las cuales puede realizar cualquier actividad, 

puesto que tiene todos los talentos y habilidades para ello. Por lo 

tanto, se deben romper las barreras sociales y políticas que se han 

impuesto ante las mujeres desde su crianza, limitándole en asuntos de 

índole político. Este paradigma se supera cuando desde el seno del 

hogar, los padres y en especial el hombre, no margine a sus hijas en los 

temas relacionados con problemas de orden social y económico, y le 

trate igual que a sus hijos de sexo masculino frente a estas temáticas, 

debido a que la mujer tiene las mismas capacidades intelectuales que 

los varones y por lo tanto si se le otorga la información suficiente, 

podrá tratar los problemas de manera integral y darle soluciones 

ideales a cada situación.  

 

Para José Leonardo Lurduy Buritica:  

 

                     
24 PRADO GUERRA, William. Propuesta de formación de formadores socio-laborales que permitan 
la sensibilización de las mujeres líderes de las seccionales de la CUT Nacional para proyectarse a 
nivel sindical y político. Master. España: Universidad de Alcala. 2011. Citando a: CABRERA, Luís. 
Obra política. Estudio preliminar  y edición de Eugenia Meyer. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Impreso en México. 1992. p, 1868.  
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“La inserción de las mujeres al mercado laboral ha aumentado 

significativamente en el último siglo y según la tendencia que presenta 

esta situación, es muy probable que en las próximas décadas exista 

una igualdad o superioridad de la participación laboral de las mujeres 

frente a los hombres. 

 

Este aumento de participación sin embargo se ha venido presentando 

especialmente en la economía informal, debido a que a las mujeres por 

los estereotipos sociales y por las características del proceso 

productivo y del modelo económico, colectivamente se las ha 

encasillado para realizar actividades de reproducción social, y por esta 

razón, las condiciones que se les brinda para acceder al mercado 

laboral son mínimas y no permiten ni el espacio ni el reconocimiento 

de sus aportes a la sociedad. 

 

A pesar de esta situación y aunque en menor medida que los hombres, 

las mujeres también han accedido y participado en masa al mercado 

formal de la economía, tanto así, que las organizaciones sindicales 

desde su creación han experimentado un aumento importante en la 

afiliación de mujeres. 

 

Para el caso de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, es importante 

recalcar que a pesar de los innumerables esfuerzos de las mujeres 

afiliadas, ese notablemente incremento de la afiliación femenina no ha 

coincidido con el aumento continuo de la representación física y 

política de las mujeres en la organización, realidad que se presentará a 

continuación por medio de datos que evidencian la poca o nula 

participación de las mujeres en la CUT, demostrada por la 
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preocupante existencia, tanto de una descendente representación 

física, como de una baja representación política”25. 

 

Es indudable que la incursión de la mujer en el mundo laboral le ha 

permitido visualizar otras opciones de participación, entre ellas la 

inserción al mundo de la política. Las mujeres vinculadas a la CUT, 

cuenta con una formación que hace énfasis en la participación 

democrática. Sin embargo, es preocupante, el bajo nivel de 

representación por parte de la mujer, según lo indica José Leonardo 

Lurduy Buritica, tanto a nivel interno de la CUT, como en el ámbito de 

la participación en cargos decisorios del Estado, a pesar como ya se ha 

afirmado de contar con una formación suficiente para aceptar 

cualquier reto de esta índole.  

 

Es indiscutible que la mujer ha ido ganando un liderazgo a nivel de los 

órganos decisorios del Estado, pero hasta el momento no logra igualar el 

monopolio que por años han tenido los hombres. Al ocupar la mujer cargos 

donde se legisla o se aprueban las leyes, estas pueden promulgar normas y 

políticas que las beneficien como ha venido sucediendo en los últimos 

lustros. Sin embargo se requiere de una mayor participación de la mujer en 

cargos decisorios del gobierno para combatir desde el ejecutivo la pobreza, la 

miseria y la inequidad en que viven millones de mujeres en Colombia.  

 

                     
25 PRADO GUERRA, William. Propuesta de formación de formadores socio-laborales que permitan 
la sensibilización de las mujeres líderes de las seccionales de la CUT Nacional para proyectarse a 
nivel sindical y político. Master. España: Universidad de Alcala. 2011. Citando a: CENTRAL 
UNITARIA DE TRABAJADORES. LURDUY BURITICA, José Leonardo. Situación de la Afiliación y 
participación de la MUJER TRABAJADORA En la Central Unitaria de Trabajadores-CUT. Op.cit., 
p.32.  
 



 43 

Sin embargo, es irrefutable el hecho que el legislador colombiano en la Carta 

Magna tuvo en cuenta una serie de artículos que buscan no solo la protección 

integral de la familia, sino de la mujer y los niños. En el caso de la mujer se 

destaca el desarrollo normativo de los diferentes artículos que contiene la 

Constitución de 1991, en procura que tenga igualdad de derechos, protección 

estatal, cobertura institucional y participación a todo nivel, poniéndola en 

igualdad de condiciones que los hombres.  

 

 

 

 

 

 

2. BENEFICIOS JURÍDICOS QUE OTORGA LA LEY 1257 DE 2008 
A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
 
2.1 PERSPECTIVA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE AL 
TEMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
 
La Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes fallos 

sobre lo concerniente con la violencia contra las mujeres en Colombia. Es así 

que   en la Sentencia de la Corte Constitucional C-652/97:  

 

(…)La institución de la familia merece los mayores esfuerzos del 

Estado para garantizar su bienestar. De ahí que corresponda a las 

autoridades intervenir en las relaciones familiares, no con el fin de 

fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita del 

derecho a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz 

familiar, impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos 

fundamentales de sus integrantes. El legislador ha creado un sistema 
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normativo cuyo propósito radica en prevenir, corregir y sancionar la 

violencia intrafamiliar, a través de medidas pedagógicas, protectoras y 

sancionadoras que permiten a las personas solucionar sus 

desavenencias familiares por medios civilizados como el diálogo 

concertado, la conciliación y, en fin, otros medios judiciales, 

proscribiendo cualquier comportamiento agresivo o violento26. 

La Sentencia da vía libre para que las autoridades intervengan cuando un 

asunto familiar se ha salido de las manos y se requiera la intervención de las 

autoridades para evitar hechos que lamentar. Dependiendo de la gravedad 

del hecho, se tomaran las medidas las cuales pueden ser preventivas, como 

llamados de atención, consejería o sancionatorias en las cuales interviene la 

Fiscalía.  

 

Frente al concepto de amparar y proteger exclusivamente a las víctimas 

quienes son agredidas por uno o varios miembros de su familia, y que la 

víctima es la mujer, la Corte indica en las sentencias T372/96; C-273/98; T-

760 de 2008 y                T-420/96, lo siguiente:  

 

Sentencia de la Corte Constitucional T-372/96:  (…)“Con la 

expedición de la Ley 294, se crea una acción específica y directa encaminada 

a la protección exclusiva de quienes son víctimas de maltrato dentro de su 

propio hogar, cuyo trámite es mucho más sumario que el de la tutela y, por 

ende, la protección que brinda a los derechos del ofendido es más inmediata 

y eficaz”.(…)27. 

                     
26 Corte Constitucional. Sentencia de la Corte Constitucional C-652/97. Magistrado Ponente: Dr. 
VLADIMIRO NARANJO MESA 
 
27 Corte Constitucional. Sentencia de la Corte Constitucional T-372/96. Magistrado Ponente: Dr. 

Carlos Gaviria Díaz. 
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En la Sentencia de la Corte Constitucional C-273/98 se indica que:  

 

(…)El deber estatal de amparar a la institución básica de la sociedad y 

el derecho de exigir la efectividad de ese deber, permite concluir que la 

presunción de desistimiento derivada de la no asistencia de la víctima 

a la audiencia aparece como desproporcionada, pues es un 

instrumento que sacrifica valores y derechos que gozan de una especial 

protección en la Constitución. La presunción de desistimiento prevista 

por la norma acusada desconoce los mandatos constitucionales sobre 

protección integral a la familia que inspiran la Carta. La declaratoria 

de inconstitucionalidad de la presunción de desistimiento obliga al 

juez a realizar un análisis sobre las pruebas incorporadas al 

expediente, y no a efectuar un rechazo, prácticamente in limine de la 

solicitud. La Corte considera que se impone retirar del ordenamiento 

las expresiones acusadas del precepto demandado. Ahora bien, esta 

decisión implica hacer unidad normativa de sentido con los 

enunciados "excepto" y "casos en los cuales" que operaban como 

conectores con la otra parte de la disposición, por cuanto la 

declaratoria de inexequibilidad de lo acusado hace perder todo 

significado propio a esas palabras.(…)28 

 
Sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008 : “lo mínimo que debe 

hacer [la autoridad responsable] para proteger la prestación de carácter 

programático derivada de la dimensión positiva de [un derecho 

fundamental] en un Estado Social de Derecho y en una democracia 

participativa, es, precisamente, contar con un programa o con un plan 

                     
28 Corte Constitucional. Sentencia de la Corte Constitucional C-273/98. Magistrado Ponente: Dr. 
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
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encaminado a asegurar el goce efectivo de sus derechos”. Por ello, al 

considerar un caso al respecto, la Corte señaló que si bien el accionante “no 

tiene derecho a gozar de manera inmediata e individualizada de las 

prestaciones por él pedidas, sí tiene derecho a que por lo menos exista un 

plan”29. 

 
Sentencia de la Corte Constitucional T-420/96:  

 

(…) No obstante todo lo anterior, la reciente expedición de la ley 294 

de 1996 conduce a la Sala a estimar que la acción de tutela motivada 

en situaciones de violencia intra-familiar no será en lo sucesivo 

procedente. Ello por cuanto la referida ley consagra claros medios de 

defensa judicial, cuyo objeto consiste específicamente en la protección 

inmediata, mediante trámites sumarios y expeditos, de los derechos 

fundamentales que puedan ser vulnerados en tales situaciones. De esta 

manera, la acción de tutela, eminentemente residual y subsidiaria, 

pierde su razón de ser y en consecuencia no debe ser admitida en esos 

casos.(…)30 

 

Por su parte, en la Sentencia C-652 de 1997, se hace énfasis en los esfuerzos 

que debe hacer el Estado Colombiano para preservar el núcleo por excelencia 

de la sociedad que es la familia, agrega que incluso la autoridad para 

garantizar la protección de sus integrantes de la familia, puede ingresar para 

impedir que se presenten actos que atenten contra la integridad de alguno o 

varios de sus integrantes.  

                     
29 Corte Constitucional. Sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008  
 
30 Corte Constitucional. Sentencia de la Corte Constitucional T-420/96. Magistrado Ponente: Dr. 

VLADIMIRO NARANJO MESA. 
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La Sentencia C-652/97 señala:  
 

La institución de la familia merece los mayores esfuerzos del Estado 

para garantizar su bienestar. De ahí que corresponda a las autoridades 

intervenir en la relaciones familiares, no con el fin de fijar criterios de 

comportamiento, lo cual pertenece a la órbita del derecho a la 

intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, impidiendo 

cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus 

integrantes. El legislador ha creado un sistema normativo cuyo 

propósito radica en prevenir, corregir y sancionar la violencia 

intrafamiliar, a través de medidas pedagógicas, protectoras y 

sancionadoras que permiten a las personas solucionar sus 

desavenencias familiares por medios civilizados como el diálogo 

concertado, la conciliación y, en fin, otros medios judiciales, 

proscribiendo cualquier comportamiento agresivo o violento. 

 

(…)La Corte encuentra razonable el término máximo de ocho (8) días 

hábiles que el legislador ha dispuesto para que el agredido, cualquier 

persona que actúe a su nombre o el defensor del pueblo, soliciten al 

juez competente la aplicación de la medida de protección inmediata.  

 

Es de la esencia de la "medida de protección inmediata" la exigencia a 

los particulares de acudir a la autoridad de manera pronta y oportuna -

dentro de los ocho días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho- , 

pues el conocimiento tardío de la conducta violenta conduce 

necesariamente a la inoperancia de la medida de protección y, en 

consecuencia, a la imposibilidad jurídica de que el Estado pueda 



 48 

ofrecer mayores recursos y oportunidades para la protección de los 

derechos fundamentales (…)31 

 
En cuanto a la Sentencia T-133 de 2004, la Sala indica los problemas de 

agresividad y como se puede poner en riesgo la vida de la víctima. Al igual se 

indica sobre los derechos fundamentales y como es obligaciones de las 

autoridades y los operadores judiciales salvaguardar la integridad física y 

emocional de las víctimas.  

 

Sentencia de la Corte Constitucional. Dado el agresivo 

comportamiento del accionado, su idoneidad para afectar la vida o la 

integridad personal de su tía y de su madre, la avanzada edad de éstas, 

el peligro que corren esos derechos fundamentales y la inidoneidad de 

los mecanismos de protección a los que hasta momento han acudido, 

es necesario concederles amparo constitucional hasta tanto el 

comisario de familia competente adopte las medidas de protección 

pertinentes. Por estos motivos, la Sala tutelará los derechos a la vida y 

a la integridad personal de la actora pero únicamente de manera 

transitoria. 

 

En Colombia, para enfrentar la violencia intrafamiliar se cuenta con 

diversos mecanismos: En primer lugar, los tipos penales que protegen 

la vida y la integridad personal, la libertad individual y otras garantías, 

así como los que protegen la libertad la integridad y la formación 

sexuales, tienen plena aplicación en el ámbito familiar, e incluso, la 

calidad de la víctima como parte del núcleo familiar del agresor puede 

constituir una causal de agravación punitiva. En segundo lugar, las 

                     
31 Corte Constitucional. Sentencia C-652/97 Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO 
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manifestaciones de violencia entre los miembros de la familia que no 

tengan prevista en el ordenamiento penal una sanción mayor, se 

reprimen a través del tipo específico de violencia intrafamiliar, como 

modalidades de maltrato físico o psicológico. Finalmente, en tercer 

lugar, frente a todas las expresiones de violencia y de maltrato, tanto 

las que quepan en los mencionados tipos penales, como las que 

queden excluidas de ellos, se han previsto medidas de prevención, 

asesoramiento, asistencia y protección para las víctimas32. 

 

 

                     
32 Corte Constitucional. Sentencia de la Corte Constitucional T-133/04. Magistrado Ponente: Dr. 
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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2.2 BENEFICIOS JURÍDICOS QUE OTORGA LA LEY 1257 DE 2008 
 
La Ley 1257 de 2008 otorga una serie de beneficios a la mujer que es víctima 

de violencia intrafamiliar, y le reconoce que tiene derecho a una vida digna, 

una integridad física, emocional y psicológica, como lo señalan no solo las 

normas internas sino las supranacionales. 

Artículo 7º. Derechos de las Mujeres. Además de otros derechos 

reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales                          

debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la 

integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a 

tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser 

sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al 

libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y 

reproductiva y a la seguridad personal33.  

Una de los mayores aportes de la Ley 1257 de 2008 se encuentra en el 

artículo 34, es que la mujer agredida puede demandar si ha cohabitado, es 

decir, así no este vigente la relación, es decir, que se extiende la medida de 

protección. 

Artículo 34. Las medidas de protección previstas en esta ley y los 

agravantes de las conductas penales se aplicarán también a quienes 

cohabiten o hayan cohabitado34.  

Por otra parte, el artículo 17de la Ley 1257 de 2008 aborda el tema de las 

medidas de protección y enfatiza cada una de ellas para evitar que el agresor 

pueda seguir maltratando o tomar venganza porque la víctima acudió a las 

autoridades, o alguien familiar o conocido decidió denunciar el caso de 

violencia al interior de dicho hogar.  

 

                     
33 Ley 1257 de 2008. Op. cit.,p.14.  
 
34 Ibíd..,p.39. 
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Las medidas de prevención van desde prohibir el ingreso al lugar de 

vivienda, el traslado o contacto con sus hijos, afectar su pecunio mediante la 

obligación de los gastos médicos o psicológicos a que haya lugar 

dependiendo de la agresión. La protección incluye la custodia de la víctima 

mediante presencia policial e incluso obligar al agresor devolver objetos 

personales de la víctima como documentos de identificación o cualquier otro 

elemento que sea de su propiedad o interés. 

 

Artículo 17.  “Artículo 5º. Medidas de protección en casos de violencia                 

intrafamilíar. Si la autoridad competente determina que el solicitante 

o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, 

emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de 

protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la 

conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona 

ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá 

imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio 

de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley: a) Ordenar al 

agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la 

víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la 

integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; 

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde 

se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario di-cha 

limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, 

intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o 

con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada. 

 

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, 

niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros 
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del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere 

lugar;  

 

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en 

una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del 

agresor.  

 

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de 

orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que 

requiera la víctima; 

 

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su               

repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal 

especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en 

su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere;  

 

g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el 

acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando 

ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad; 

 

h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia 

de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en 

materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta 

medida o modificarla;  

i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de 

que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, 

la suspensión deberá ser motivada;  

j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones 

alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras 
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autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificar-la; k) 

Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin 

perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades 

quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; l) Prohibir, al 

agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de 

bienes de su propiedad sujetos a registro, si tu-viere sociedad conyugal 

o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades 

competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial; 

 

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso 

personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u 

objeto de propiedad o custodia de la víctima; n) Cualquiera otra 

medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

ley. Parágrafo 1º. En los procesos de divorcio o de separación de 

cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de 

las medidas de protección consagradas en este artículo. 

 

Parágrafo 2º. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma 

provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los 

delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar. 

Parágrafo 3º. La autoridad competente deberá remitir todos los 

casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para 

efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y 

posibles delitos conexos”35. 

 

                     
35 Ibíd..p,18. 
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Para la Defensoría del Pueblo, las medidas de Protección que abarca la Ley 

1257 de 2008 en lista de manera enunciativa catorce medidas posibles que 

no se agotan ahí, pues el Juzgador puede adoptar cualesquiera otras que 

considere conducentes y apropiadas para el caso sometido a su decisión (art. 

17). Estas medidas van desde la amonestación al agresor hasta el desalojo del 

mismo de su propio hogar, cuando se constituye en una amenaza para la 

vida, la integridad física o la salud de cualquier miembro de la familia. Otras 

medidas como intervenciones reeducativas y terapéuticas, pago de gastos 

que haya originado la conducta del agresor, prohibiciones especiales, orden a 

la policía para que extreme vigilancia de la víctima, desarme del agresor; 

definición de custodia, visitas y obligaciones alimentarias deben ser 

prácticas, pertinentes y conducentes, pero por sobre todo, eficaces. 

 

Estas medidas de protección pueden ser tomadas por la autoridad 

competente de manera provisoria dentro de las cuatro horas siguientes a la 

formulación de la demanda y las definitivas dentro de los diez días 

siguientes36. 

La Ley 1257 de 2008, además prevé una serie de medidas de atención y del 

cual habla el artículo 19: 

Artículo 19. Las medidas de atención previstas en esta ley y las que 

implementen el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, buscarán 

evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada 

por la misma persona y en el mismo lugar. En las medidas de atención se 

tendrán en cuenta las mujeres en situación especial de riesgo.  

a. Garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y 

las Administradores de Régimen Subsidia-do, prestarán servicios de 

                     
36 ORDOÑEZ MADONADO, Alejandro. Procuraduría General de la Nación. Procurando La Equidad. 
Situación de la violencia contra las mujeres. Ley 1257 de 2008.  
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habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, o contratarán servicios de hotelería para tales fines; en todos los casos 

se incluirá el servicio de transporte de las víctimas, de sus hijos e hijas. 

Adicionalmente, contarán con sistemas de referencia y contrarreferencia 

para la atención de las víctimas, siempre garantizando la guarda de su vida, 

dignidad, e integridad. 

b. Cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros 

disponibles, o estos no hayan sido contratados, se asignará un subsidio 

monetario mensual para la habitación y alimentación de la víctima, sus hijos 

es hija, siempre y cuando se verifique que el mismo será utilizado para 

sufragar estos gastos en un lugar diferente a que habite el agresor. Así mismo 

este subsidio estará condicionado a la asistencia a citas médicas, sicológicas 

o siquiátricas que requiera la víctima.  

En el régimen contributivo éste subsidio será equivalente al monto de la 

cotización que haga la víctima al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, y para el régimen subsidiado será equivalente a un salario mínimo 

mensual vigente.  

c. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen 

Subsidiado serán las encargadas de la prestación de ser-vicios de asistencia 

médica, sicológica y siquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a sus 

hijos e hijas. Parágrafo 1º. La aplicación de las medidas definidas en los 

literales a. y b. será hasta por seis meses, prorrogables hasta por seis meses 

más siempre y cuando la situación lo amerite. 

 

Parágrafo 2º. La aplicación de éstas medidas se hará con cargo al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Parágrafo 3º La ubicación de las 
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víctimas será reservada para garantizar su protección y seguridad, y las de 

sus hijas es hijas37 

 

De acuerdo a lo anterior, la Ley establece una serie de medidas de protección 

en caso que la agresión se de tal magnitud que se ponga en riesgo la vida de 

la víctima y su familia, a pesar de que la situación sea de conocimiento de las 

autoridades competentes. Para estos casos, la mujer debe ser trasladada a un 

lugar seguro, cómodo y en donde encuentre las condiciones mínimas para 

ella y su familia, si es el caso. Esto implica que se les brinde el servicio de 

hotel o un dinero mensual para suplir tales gastos, así como la asistencia 

psicológica y médica, en las cuales deben actuar en consonancia la red 

hospitalaria y las EPS a las que a mujer solicite su cobertura. 

En cualquiera de los casos, la mujer que solicite este tipo de protección o que 

esta sea requerida por la autoridad competente, la mujer debe romper todo 

vínculo o comunicación con el agresor o familiares, amigos cercanos a él y 

que le puedan indicar en un momento dado su paradero. 

 

Para la Procuraduría General de la Nación, el trámite inicia cuando: 

Recibida la demanda se admitirá y señalará fecha para que se lleve a 

cabo una audiencia en la que participarán las partes. La notificación al 

demandado se suministra de manera personal o por aviso fijado en la 

puerta de acceso del inmueble donde reside, que se surte a través del 

notificador, nunca por medio de la misma víctima. La ausencia del 

demandado a la audiencia hará presumir ciertos los hechos 

susceptibles de confesión y se continúa el proceso sin su presencia. 

Ante la presencia de victimario se le escucha en descargos, 

                     
37 Ibíd..,p.25.  
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garantizando así su derecho a la defensa, oportunidad que tiene para 

solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

 

La etapa del trámite del proceso ofrece dos particularidades: la 

conciliación y la oportunidad de aplicar el principio de justicia 

restaurativa. 

 

La primera particularidad es la de la conciliación, el avenimiento entre 

las partes, como medio legal para buscar las fórmulas de solución al 

conflicto. Con esto se pretende encontrar alternativas, porque no se 

trata de conciliar la violencia sino sus efectos, por ejemplo, el desalojo, 

las normas de una convivencia segura, una separación, la liquidación 

de sociedad conyugal, en fin, todas las decisiones que ofrezcan 

seguridades de no reiteración de la violencia y la protección de la 

víctima. Recordemos que la parte que requería la presencia obligatoria 

de la víctima a la audiencia fue declarada inexequible, luego ésta es 

voluntaria, como lo es también el asistir a la conciliación38. 

En resumen, los beneficios que ofrece la Ley 1257 de 2008 a la mujer víctima 

de violencia intrafamiliar son onerosos, pero existen algunos problemas de 

logística en lo referente al número de profesionales de diferentes disciplinas 

como son psicólogos, abogados de turno y trabajadores sociales.  

En cuanto al cumplimiento de algunas medidas de protección, se carece del 

recurso económico y la figura contable interna para darle salida a rubros por 

concepto de pago de hoteles y manutención mensual. Tampoco se cuenta 

actualmente con hogares de paso custodiados, lo que dificultad la 

aplicabilidad de la ley en estos puntos, que son muy benéficos para la mujer, 

                     
38 Ibíd..,o27.  
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pero que debido a la problemática y su recurrencia en nuestro país, requiere 

de grandes inversiones por parte del Estado colombiano.  

 

 

3. TENDENCIA SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

3.1 TIPOS DE VIOLENCIA 

Se  desprenden  tres   grandes  grupos  que  son: 

 

Violencia Física. Esta manifestación de violencia causa  daños específicos 

en el cuerpo y la salud de las víctimas. En muchos casos estos actos provocan 

dolor, heridas, en algunas situaciones se presentan mutilaciones, y en otros 

los golpes pueden generar hasta la muerte de la víctima, algunas de esas 

manifestaciones son ocasionadas por cachetadas, empujones y patadas, 

incluso con la utilización de objetos como palos o cuchillos, o provocan 

quemaduras con cigarrillos en el cuerpo de la víctima con el objetivo de 

someter  e incluso matar  a la víctima, en casos extremos son utilizadas las 

armas de fuego.  

 

Una de las ventajas que se presenta en este tipo de violencia, consiste en que 

todos los golpes dejan huellas en el cuerpo de la víctima, lo cual despierta el 

interés de los familiares, amigos o vecinos, quienes se conmueven y procuran 

ayudar, aconsejando, e incluso denunciando o dando aviso a las autoridades  

para que valoren las heridas y la gravedad de las lesiones presentadas por la 

víctima. 
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Es de resaltar que la violencia física no solo genera daños en el cuerpo de la 

víctima, sino que también deja consecuencias psicológicas que pueden 

presentarse a corto o largo tiempo, estos procesos afectan en gran manera el 

estado emocional de las víctimas.   

 

Violencia Psicológica. Se presenta de forma menos evidente, es decir que 

es más difícil de detectar, ya que esta violencia afecta directamente la salud 

mental y el estado emocional de la víctima, comúnmente se conoce como 

“daño moral o espiritual”. Se origina a  través de palabras que descalifican y 

le restan valor a la persona, tratos denigrantes, amenazas. También se puede 

ocasionar por medio de la ridiculización ante otras personas, o un encierro 

total como un método de aislamiento en donde se les impide frecuentar 

amigos, estudiar, trabajar y recrearse.  

 

Para tratar una persona que ha sido víctima de la violencia psicológica, se 

requiere de la ayuda de personal calificado en salud mental, quien se 

encargue de evaluar las condiciones en las que se encuentra la persona, y de 

esa manera le asigne un tratamiento adecuado.  

 

Violencia Sexual. Es un acto que atenta directamente contra la libertad y 

dignidad de una persona, que tiene la facultad de usar su sexualidad a su 

gusto, bajo sus principios personales. En el caso de la violencia conyugal, se 

puede configurar actos que conllevan no solo violencia física, psicológica y 

sexual, aunque sea su esposa o compañera, si la mujer no desea tener un 

contacto sexual con su esposo o compañero, por cualquier razón y se le 

obliga a tener una relación sexual, usando  elementos como la fuerza o la 

intimidación.  
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3.2 ESTADISTICAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TULUÁ 

“El  Municipio  de Tuluá  está  ubicado   en   la   zona  Centro  del  

Departamento Del Valle del Cauca a 102 Km. De  Cali, a 172 Km. de 

Buenaventura y a 24 Km.  de Buga.  Es atravesado de sur a norte por el río 

Tuluá. 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de 

Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, 

Sevilla, Buga, San Pedro y otras cuya población total asciende a 600.000 

habitantes según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 2005). 

 

Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre 

Cartago, Armenia y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento 

por la otra. 

 

Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y 

prestador de servicios de excelente calidad. 

 

La estructura vial y de transporte generada por la vía panamericana en la 

doble calzada Buga- Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacifico o 

vía Panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los 

municipios que la circundan. 
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El Municipio de Tuluá ocupa una extensión territorial total de 910.55 KM2 

(91.055 Ha)  de los cuales el  98.78% (89.944.13 Ha)  equivale  al área rural y 

el 1.22% (1.110.87 Ha)  equivale al área  urbana;  a una altura promedio de 

973 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24°C en la zona 

urbana. 

 

El municipio  posee  gran  diversidad  de  climas,  topografías  y  pisos     

térmicos; se  encuentra  constituido  por  10  Unidades   Funcionales  

Administrativas           (25 corregimientos y 146 veredas), 9 Comunas y (132 

barrios)”39. 

Tuluá ha sido calificado en varias ocasiones como uno de los tres primeros 

municipios del Valle del Cauca con más violencia, debido a la presencia de 

grupos mafiosos que proceden del Norte del Valle, del desarticulado Cartel 

de Cali y últimamente de grupos al margen de la Ley como los Rastrojos y las 

Aguilas Negras. 

A nivel familiar existe un alto grado de violencia intrafamiliar como lo hace 

notar las estadísticas emitidas por el Observatorio de Violencia Intrafamiliar, 

en donde la mujer es la más afectada con un total de 351 casos en el año 

2009, 1457  en el año 2010 y 841 en el año 2011.   

 

                     
39 PALAU SALAZAR, Rafael Eduardo. Alcaldía Municipio de Tuluá. Anuario Estadístico 2008 – 
2012. Tuluá– Valle. 2009. 
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En cuanto a los hombres que aseguran ser víctimas de violencia 

intrafamiliar, la tasa es más baja, presentándose en el año 2009 32 casos, en 

el año 2010 un total de 220 denuncias y en el año 2011 un total de 118.  
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En cuanto a las víctimas según la raza, en el año 2010 se presentaron 77 

casos donde la víctima era una persona afrodescendiente; y en el año 2011 se 

presentaron 11 casos de personas de raza afro. 
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En el caso de las personas de color blanco, se presentaron 252 denuncias en 

el año 2010, frente a una denuncia en el año 2011.  
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En el caso de los grupos indigenas y mestizos, solo se presentó una denuncia 

de cada una en el año 2010. Esto se debe a que estos grupos tienen su propia 

legislación y acuden principalmente a los cabildos para que se ejerza 

protección y justicia frente a estos hechos.  
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En lo relacionado con los agresores, en el año 2010 se indican 43 personas de 

raza afrodescendiente, mientras que en el año 2011 solo se presentaron como 

agresores 8.  

 

 

 

En el caso de las personas de color blanco, el año 2010 se señalaron a 241 

como agresores y en el año 2011 a doce personas de color blanco.  

 

 

 

 

En cuanto a la raza india se registró un solo caso en el año 2010.  
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El observatorio de violencia intrafamiliar presenta una serie de estadísticas 

que permiten a las autoridades respectivas monitorear las tasas, su 

incremento y las políticas, correcciones y estrategias a seguir, con el fin de 

dar cumplimiento al mandato Constitucional y lo que regula la Ley 1257 de 

2008. 
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CONCLUSIONES 
 
La Constitución Política de 1991 establece un amplio artículo que busca la 

protección integral de la familia y en especial a las mujeres cabezas de 

familia y todo el sexo femenino, contra los abusos de algunos hombres que 

todavía manejan su hogar desde una perspectiva machista. Es así como los 

articulos 13, 17, 42, 43, 44  entre otros que protegen a la mujer en sus 

derechos fundamentales.  

 

Además, la Carta Magna esta en consonancia con otras normas 

internacionales como son: El Convenio de Belém do Pará, Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – 

CEDAW. 

 

Por otra parte, la Honorable Corte Constitucional ha emitido en diferentes 

fallos, su posición frente a un tema tan delicado como es la violencia 

intrafamiliar, transformandose casi en una epidemia que afecta diversas 

regiones del país. La Corte en cabeza de sus Magistrados ha sentado una 

posición de protección sobre los derechos de la mujer frente a la agresión 

permanente, constante y hasta riesgosa por parte de su compañero 

permanente.  

 

La promulgación de la Ley 1257 de 2008  contiene una serie de aspectos 

normativos que favorecen a la mujer. Ya depende de ellas en gran parte 

hacer las denuncias ante la autoridad respectiva, con el ánimo de recibir el 

apoyo y la asistencia necesaria por parte de un grupo interdisciplinario que 

inicialmente buscará concertar, según sea el caso. Porque se darán casos en 

donde se debe es proteger la integridad de la mujer y sus niños, a raíz de la 
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conducta agresiva y violenta que se manifiesta en maltrato, golpes y todo tipo 

de atropello. 

 

El Estado colombiano debe reunir e invertir los recursos necesarios para 

hacer efectiva cada una de las medidas de protección que la ley estipula para 

la mujer y sus hijos. 

 

En el caso del municipio de Tuluá, las estadísticas muestran una tendencia al 

descenso en unos periodos y un ascenso en otros. A pesar de la tarea 

realizada por las Comisarías de Familia y las autoridades policiales, la 

agresión contra las mujeres no cesa. Incrementándose este tipo de 

comportamientos agresivos los fines de semana, estimulados por el consumo 

de licor y sustancias psicoactivas. Además, se ha aumentado los casos de 

inasistencia alimentaria donde los padres han dejado de ocupar la 

responsabilidad para con sus hijos. 

 

Por otra parte, el despertar género de “celos” en la ex pareja cuando observa 

que una de las partes ha empezado a rehacer su vida con otra persona. 

 

El Congreso aprobó el 5 de julio del 2012, la Ley 1542 del presente año, la 

cual busca que los delitos de violencia intrafamiliar y la asistencia 

alimentaria dejen de ser querellables; es decir, tal y como lo manifiesta la ley, 

“tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la 

investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar 

el carácter de querellables y resistibles de los delitos de violencia 

intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 

del Código Penal”. 
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Con esta iniciativa de autoría de la Comisión Legal para Equidad de la mujer, 

a partir de ahora, cualquier persona podrá denunciar este tipo de delitos y las 

autoridades pueden iniciar de oficio la investigación. Además de esto, no 

podrán desistir de la demanda y no serán conciliables. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, para el año 2011, se 

reportaron 76.693 casos de violencia intrafamiliar. “esta nueva ley permitirá 

evitar la impunidad de estos delitos, en especial la violencia intrafamiliar, 

que a la fecha registra más víctimas que el mismo conflicto armado”. 

 

En el caso de la inasistencia alimentaria, para que sea un delito, no solo hace 

falta para que alguien falte al deber que en este ámbito le impone la ley 

respecto de sus ascendientes o descendientes; es indispensable demostrar 

que quien así actúe puede cumplir con su obligación y que pese a ello no lo 

hace de manera intencional. 

 

Cuando el infractor pertenece al sector formal de la economía no solo resulta 

relativamente simple la demostración de su capacidad para satisfacer esas 

exigencias, sino que también existe una posibilidad real de afectar su 

patrimonio para garantizar que no evadirá su responsabilidad. Si una de 

estas personas omite la prestación de alimentos, un procedimiento civil 

debería ser suficiente para forzar su cumplimiento a través de la imposición 

de gravámenes a sus ingresos o a sus bienes, salvo que ellos sean tan 

limitados que le impida responder por quienes tiene a su cargo. En esta 

última hipótesis nada puede hacer el derecho  porque nadie está obligado a 

lo imposible.  
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En caso de que engañen a la administración de justicia sobre su verdadera 

situación financiera para que impedir que un juez civil los condene, podrán 

ser penalmente investigados por el delito de fraude procesal; y en el evento 

de que después de haber sido civilmente condenados oculten de manera 

dolosa su patrimonio para sustraerse a la obligación impuesta, procedería 

contra ellos una investigación por fraude a resolución judicial. Frente a estos 

posibles infractores no parece haber ninguna necesidad de recurrir 

inicialmente al derecho penal para forzarlos a cumplir con unos deberes cuyo 

acatamiento puede ser conseguido a través de la justicia civil.  

 

No muy distinto es el caso de quienes hacen parte de la economía informal y 

carecen de un patrimonio. Frente a ellos la mayor dificultad consiste en 

demostrar cuales son los ingresos mensuales y determinar si ellos son 

suficientemente estables como para permitirles cumplir con sus 

compromisos legales. En caso de que a través de la información brindada por 

los afectados o por la actividad de los propios jueces se logre establecer que 

cuentan con los recursos suficientes para el suministro de alimentos, el 

procedimiento civil bastaría para exigirles a cumplir con su obligación.  

 

La creación del delito de inasistencia alimentaria no ha sido la solución al 

problema. Siendo querellable, la principal labor que desarrolla actualmente 

la Fiscalía consiste en tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, cuando 

ello es factible; en caso contrario, tiene que hacer lo mismo que haría un juez 

civil: intentar demostrar que la persona tiene con qué responder y forzarla a 

que lo haga.   

 

Está pendiente de sanción presidencial una ley que impide el desistimiento 

de la acción penal en estos casos, lo que obligará a que esa instancia previa 
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de conciliación ante las Salas de Atención al Usuario desaparezca y a que 

todas esas denuncias (que representan del 10% de las noticias criminales) 

lleguen directamente a los ya congestionados fiscales locales, cuyos casos 

investigadores deberán centrar buena parte de sus esfuerzos en averiguar los 

ingresos de miles de trabajadores informales denunciados por estos hechos. 
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ANEXOS  
 

Diario Oficial  

Ley 1257 de 2008  

 

 (Diciembre 4) 
Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA:.  

 
CAPITULO I.  

 
DISPOSICIONES GENERALES.  

 
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que 
permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 
internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 
atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 
 
ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Por violencia contra la mujer 
se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 
público o en el privado. 
 
Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las 
Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u 
omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos 
monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de 
violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las 
económicas. 
 
ARTÍCULO 3o. CONCEPTO DE DAÑO CONTRA LA MUJER. Para interpretar esta ley, se 
establecen las siguientes definiciones de daño: 
 
a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o 
controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 
conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 
personal. 
 
b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 
 
c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a 
una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 
sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 
amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0264_1996.html#1
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considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a 
realizar alguno de estos actos con terceras personas. 
 
d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos 
destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 
ARTÍCULO 4. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. Los principios contenidos en la Constitución 
Política, y en los Tratados o Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados por 
Colombia, en especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, las demás leyes, la jurisprudencia referente a la materia, servirán de guía para su 
interpretación y aplicación. 
 
ARTÍCULO 5o. GARANTÍAS MÍNIMAS. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en 
el ordenamiento jurídico, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a las 
mujeres no figuren expresamente en él. 
 

CAPITULO II.  
 

PRINCIPIOS.  
 

ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con 
los siguientes principios: 
 
1. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos. 
 
2. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos. 
 
3. Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son responsables de respetar los 
derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es 
responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, 
prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización. 
 
5. Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres para tomar sus 
propias desiciciones sin interferencias indebidas. 
 
6. Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las 
mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de 
brindarles una atención integral. 
 
7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, 
sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, 
religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través de una 
previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional. 
 
8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y circunstancias 
específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se 
asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. 
 
 

CAPITULO III.  
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DERECHOS.  
 

ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LAS MUJERES. Además de otros derechos reconocidos en la ley o 
en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una 
vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a 
tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de 
discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud 
sexual y reproductiva y a la seguridad personal. 
 
ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Toda víctima de alguna de las 
formas de violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de la 
Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a: 
 
a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad. 
 
b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, 
inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en 
conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y 
asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes 
frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría 
pública; 
 
c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los 
mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes; 
 
d) Dar su concentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia 
sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades 
ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán 
la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia; 
 
e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y 
reproductiva; 
 
f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social 
respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté 
bajo su guarda o custodia; 
 
g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los 
términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas; 
h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas; 
 
i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos 
de violencia; 
 
j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley. 
 
k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios 
de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. 
 
 

CAPITULO IV.  
 

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0360_1997.html#15
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ARTÍCULO 9o. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN. Todas las autoridades 
encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y 
desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia 
y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. 
 
El Gobierno Nacional: 
 
1. Formulará, aplicará, actualizará estrategias, planes y programas nacionales integrales para la 
prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. 
 
2. Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que garanticen la adecuada 
prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, con especial énfasis en los 
operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades de policía. 
 
3. Implementará en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos 
internacionales, en materia de Derechos Humanos de las mujeres. 
 
4. Desarrollará planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual 
o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres. 
 
5. Implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas 
discriminatorias y la violencia contra las mujeres. 
 
6. Fortalecerá la presencia de las instituciones encargadas de prevención, protección y atención de 
mujeres víctimas de violencia en las zonas geográficas en las que su vida e integridad corran especial 
peligro en virtud de situaciones de conflicto por acciones violentas de actores armados. 
 
7. Desarrollará programas de prevención, protección y atención para las mujeres en situación de 
desplazamiento frente a los actos de violencia en su contra. 
 
8. Adoptar medidas para investigar o sancionar a los miembros de la policía, las fuerzas armadas, 
las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que realicen actos de violencia contra las niñas y las 
mujeres, que se encuentren en situaciones de conflicto, por la presencia de actores armados. 
 
9. Las entidades responsables en el marco de la presente ley aportarán la información referente a 
violencia de género al sistema de información que determine el Ministerio de Protección Social y a 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a través del Observatorio de Asuntos de 
Género, para las labores de información, monitoreo y seguimiento. 
 
Departamentos y Municipios 
 
1. El tema de violencia contra las mujeres será incluido en la agenda de los Consejos para la Política 
Social. 
 
2. Los planes de desarrollo municipal y departamental incluirán un capítulo de prevención y 
atención para las mujeres víctimas de la violencia. 
 
ARTÍCULO 10. COMUNICACIONES. El Ministerio de Comunicaciones elaborará programas de 
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, a 
garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, 
evitando toda discriminación contra ellas. 
 
ARTÍCULO 11. MEDIDAS EDUCATIVAS. El Ministerio de Educación, además de las señaladas en 
otras leyes, tendrá las siguientes funciones: 
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1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, 
libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos 
Humanos. 
2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la 
comunidad educativa, especialmentre docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la 
violencia contra las mujeres. 
 
3. Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las 
mujeres víctimas de cualquier forma de violencia. 
 
4. Promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional y 
formación profesional no tradicionales para ellas, especialmente en las ciencias básicas y las 
ciencias aplicadas. 
 
ARTÍCULO 12. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL. El Ministerio de la Protección Social, además 
de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Promoverá el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementará 
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial. 
 
2. Desarrollará campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres 
en el ámbito laboral. 
 
3. Promoverá el ingreso de las mujeres a espacios productivos no tradicionales para las mujeres. 
 
PARÁGRAFO. Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), los empleadores y/o 
contratantes, en lo concerniente a cada uno de ellos, adoptarán procedimientos adecuados y 
efectivos para: 
 
1. Hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial de las mujeres. 
 
2. Tramitar las quejas de acoso sexual y de otras formas de violencia contra la mujer contempladas 
en esta ley. Estas normas se aplicarán también a las cooperativas de trabajo asociado y a las demás 
organizaciones que tengan un objeto similar. 
 
3. El Ministerio de la Protección Social velará porque las Administradoras de Riesgos Profesionales 
(ARP) y las Juntas Directivas de las Empresas den cumplimiento a lo dispuesto en este parágrafo. 
 
ARTÍCULO 13. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. El Ministerio de la Protección Social, 
además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su 
personal ante los casos de violencia contra las mujeres. En el marco de la presente ley, para la 
elaboración de los protocolos el Ministerio tendrá especial cuidado en la atención y protección de las 
víctimas. 
 
2. Reglamentará el Plan Obligatorio de Salud para que incluya las actividades de atención a las 
víctimas que corresponda en aplicación de la presente ley, y en particular aquellas definidas en los 
literales a), b) y c) del artículo 19 de la misma. 
 
3. Contemplará en los planes nacionales y territoriales de salud un apartado de prevención e 
intervención integral en violencia contra las mujeres. 
 
4. Promoverá el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 
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PARÁGRAFO. El Plan Nacional de Salud definirá acciones y asignará recursos para prevenir la 
violencia contra las mujeres como un componente de las acciones de salud pública. Todos los planes 
y programas de salud pública en el nivel territorial contemplarán acciones en el mismo sentido. 
 
ARTÍCULO 14. DEBERES DE LA FAMILIA. La familia tendrá el deber de promover los derechos de 
las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y así mismo la 
eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer. 
 
Son deberes de la familia para estos efectos: 
 
1. Prevenir cualquier acto que amenace o vulnere los derechos de las mujeres señalados en esta ley. 
2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o 
patrimonial contra las mujeres. 
 
3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres. 
 
4. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos de interés para la eliminación de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres. 
 
5. Promover la participación y el respeto de las mujeres en las decisiones relacionadas con el 
entorno familiar. 
 
6. Respetar y promover el ejercicio de la autonomía de las mujeres. 
 
7. Respetar y promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
 
8. Respetar las manifestaciones culturales, religiosas, políticas y sexuales de las mujeres. 
 
9. Proporcionarle a las mujeres discapacitadas un trato digno e igualitario con todos los miembros 
de la familia y generar condiciones de equidad, de oportunidades y autonomía para que puedan 
ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos 
relacionados con su entorno familiar y social. 
 
10. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra en el entorno de la familia. 
 
PARÁGRAFO. En los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y los demás grupos 
étnicos las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución Política y a los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos. 
 
ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento del principio de 
corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el 
comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la 
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y la 
discriminación contra las mujeres. Para estos efectos deberán: 
 
1. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados en esta ley. 
 
2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o 
patrimonial contra las mujeres. 
 
3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres. 
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4. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su 
contra. 
 
5. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control de las 
políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la 
discriminación en su contra. 
 
6. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley y en la 
ejecución de las políticas que promuevan los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia 
y la discriminación en su contra. 
 
7. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra. 
 

CAPITULO V.  
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  
 

ARTÍCULO 16. El artículo 4o de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 1o de la Ley 575 de 
2000 quedará así: 
 
“Artículo 4o. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, 
o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte 
de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que 
hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez 
Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la 
violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente. 
 
Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente 
para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto. 
 
PARÁGRAFO. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el competente 
para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo de la jurisdicción 
especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246”. 
 
ARTÍCULO 17. El artículo 5o de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2o de la Ley 575 de 
2000 quedará así: 
 
“Artículo 5o. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad 
competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de 
violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual 
ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar 
contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, 
además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la 
presente ley: 
 
a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su 
presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los 
miembros de la familia; 
 
b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, 
cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, 
intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya 
custodia provisional le haya sido adjudicada; 
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c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas 
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las 
acciones penales a que hubiere lugar; 
 
d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o 
privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor. 
 
e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, 
médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima; 
 
f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente 
ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de polícia, 
tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere; 
 
g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su 
reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su 
seguridad; 
 
h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los 
hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán 
ratificar esta medida o modificarla; 
 
i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables 
para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada; 
 
j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la 
competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o 
modificarla; 
 
k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia 
en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; 
 
1) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su 
propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, 
oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial; 
 
m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de 
identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima; 
 
n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 
PARÁGRAFO 1o. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el 
juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo. 
 
PARÁGRAFO 2o. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por 
la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar. 
 
PARÁGRAFO 3o. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar 
a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia 
intrafamiliar y posibles delitos conexos”. 
 
ARTÍCULO 18. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA EN ÁMBITOS 
DIFERENTES AL FAMILIAR. Las mujeres víctimas de cualquiera de las modalidades de violencia 
contempladas en la presente ley, además de las contempladas en el artículo 5o de la Ley 294 de 1996 
y sin perjuicio de los procesos judiciales a que haya lugar, tendrán derecho a la protección inmediata 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0294_1996.html#5
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de sus derechos, mediante medidas especiales y expeditas, entre las que se encuentran las 
siguientes:  
 
a) Remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su vida, 
dignidad, e integridad y la de su grupo familiar. 
 
c) Ordenar el traslado de la institución carcelaria o penitenciaria para las mujeres privadas de la 
libertad; 
 
d) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley. 
 
 

CAPITULO VI.  
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN.  
 

ARTÍCULO 19. Las medidas de atención previstas en esta ley y las que implementen el Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales, buscarán evitar que la atención que reciban la víctima y el 
agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En las medidas de atención se 
tendrán en cuenta las mujeres en situación especial de riesgo. 
 
a) Garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, 
prestarán servicios de habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, o contratarán servicios de hotelería para tales fines; en todos los casos se incluirá el servicio 
de transporte de las víctimas de sus hijos e hijas. Adicionalmente, contarán con sistemas de 
referencia y contrarreferencia para la atención de las víctimas, siempre garantizando la guarda de su 
vida, dignidad e integridad. 
 
b) Cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros disponibles, o estos no hayan 
sido contratados, se asignará un subsidio monetario mensual para la habitación y alimentación de la 
víctima, sus hijos e hijas, siempre y cuando se verifique que el mismo será utilizado para sufragar 
estos gastos en un lugar diferente al que habite el agresor. Así mismo este subsidio estará 
condicionado a la asistencia a citas médicas, sicológicas o siquiátricas que requiera la víctima. 
 
En el régimen contributivo este subsidio será equivalente al monto de la cotización que haga la 
víctima al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y para el régimen subsidiado será 
equivalente a un salario mínimo mensual vigente. 
 
c) Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado serán las 
encargadas de la prestación de servicios de asistencia médica, sicológica y siquiátrica a las mujeres 
víctimas de violencia, a sus hijos e hijas. 
 
PARÁGRAFO 1o. La aplicación de las medidas definidas en los literales a) y b) será hasta por seis 
meses, prorrogables hasta por seis meses más siempre y cuando la situación lo amerite. 
 
PARÁGRAFO 2o. La aplicación de estas medidas se hará con cargo al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 
 
PARÁGRAFO 3o La ubicación de las víctimas será reservada para garantizar su protección y 
seguridad, y las de sus hijos e hijas. 
 
ARTÍCULO 20. INFORMACIÓN. Los municipios y distritos suministrarán información y 
asesoramiento a mujeres víctimas de violencia adecuada a su situación personal, sobre los servicios 
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disponibles, las entidades encargadas de la prestación de dichos servicios, los procedimientos 
legales pertinentes y las medidas de reparación existentes. 
 
Las líneas de atención existentes en los municipios y los distritos informarán de manera inmediata, 
precisa y completa a la comunidad y a la víctima de alguna de las formas de violencia, los 
mecanismos de protección y atención a la misma. 
 
Se garantizará a través de los medios necesarios que las mujeres víctimas de violencia con 
discapacidad, que no sepan leer o escribir, o aquellas que hablen una lengua distinta al español, 
tengan acceso integral y adecuado a la información sobre los derechos y recursos existentes. 
 
ARTÍCULO 21. ACREDITACIÓN DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA. Las situaciones de 
violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida 
de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales. 
 
ARTÍCULO 22. ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. Para la estabilización de las víctimas, la 
autoridad competente podrá: 
 
a) Solicitar el acceso preferencial de la víctima a cursos de educación técnica o superior, incluyendo 
los programas de subsidios de alimentación, matrícula, hospedaje, transporte, entre otros. 
 
b) Ordenar a los padres de la víctima el reingreso al sistema educativo, si esta es menor de edad. 
 
c) Ordenar el acceso de la víctima a actividades extracurriculares, o de uso del tiempo libre, si esta 
es menor de edad. 
 
d) Ordenar el acceso de la víctima a seminternados, externados, o intervenciones de apoyo, si esta es 
menor de edad. 
 
ARTÍCULO 23. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia 
comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen 
derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados 
durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un período de 
tres años. 
 

CAPITULO VII.  
 

DE LAS SANCIONES.  
 

ARTÍCULO 24. Adiciónense al artículo 43 de la Ley 599 de 2000 los siguientes numerales: 
 
10. La prohibición de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar. 
 
11. La prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su grupo familiar. 
 
PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo integran el grupo familiar:  
 
1. Los cónyuges o compañeros permanentes. 
 
2. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar.  
 
3. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos. 
 
4. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad 
doméstica. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr001.html#43
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Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de 
matrimonio, unión libre. 
 
ARTÍCULO 25. Adiciónese al artículo 51 de la Ley 599 de 2000 el siguiente inciso: 
 
La prohibición de acercarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la de comunicarse 
con ellos, en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, estará vigente durante el 
tiempo de la pena principal y hasta doce (12) meses más. 
 
ARTÍCULO 26. Modifíquese el numeral 1 y adiciónese el numeral 11 al artículo 104 de la Ley 599 de 
2000, así: 
 
1. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En los cónyuges o compañeros 
permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los 
ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas 
que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. 
 
11. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. 
 
ARTÍCULO 27. Adiciónese al artículo 135 de la Ley 599 de 2000, el siguiente inciso: 
 
La pena prevista en este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando se cometiere 
contra una mujer por el hecho de ser mujer. 
 
ARTÍCULO 28. El numeral 4 del artículo 170 de la Ley 599 de 2000 quedará así: 
 
“4. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Si se ejecuta la conducta respecto de pariente 
hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o 
compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se 
hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el 
autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad 
será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre”. 
 
ARTÍCULO 29. Adiciónese al Capítulo Segundo del Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 
2000, el siguiente artículo: 
 
“Artículo 210 A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 
superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, 
familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no 
consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”. 
 
ARTÍCULO 30. Modifíquese el numeral 5 y adiciónense los numerales 7 y 8 al artículo 211 de la Ley 
599 de 2000 así: 
 
“5. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad 
o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona 
que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza 
depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos 
previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión 
libre. 
 
7. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, 
discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. 
8. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la 
comunidad”. 
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ARTÍCULO 31. Modifíquese el numeral 3 y adiciónese el numeral 4 al artículo 216 de la Ley 599 de 
2000 así: 
 
“3. Se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o 
primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que 
de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza 
depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos 
previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión 
libre. 
 
4. Se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, 
discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio”. 
 
ARTÍCULO 32. Adiciónese un parágrafo al artículo 230 de la Ley 599 de 2000 así: 
 
“Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el presente artículo se entenderá que el grupo familiar 
comprende los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia, aunque no 
convivan en un mismo lugar; los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos 
adoptivos; todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad 
doméstica. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión libre”. 
 
ARTÍCULO 33. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 149 de la Ley 906 de 2004: 
 
“Parágrafo. En las actuaciones procesales relativas a los delitos contra la libertad y formación sexual 
y de violencia sexual, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los intervinientes en el proceso, 
disponer la realización de audiencias cerradas al público. La negación de esta solicitud se hará 
mediante providencia motivada. Cuando cualquiera de los intervinientes en el proceso lo solicite, la 
autoridad competente podrá determinar la reserva de identidad respecto de sus datos personales, 
los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia”. 
 
ARTÍCULO 34. Las medidas de protección previstas en esta ley y los agravantes de las conductas 
penales se aplicarán también a quienes cohabiten o hayan cohabitado. 
 

CAPITULO VIII.  
 

DISPOSICIONES FINALES.  
 

ARTÍCULO 35. SEGUIMIENTO. La Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación con la 
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo crearán el comité de seguimiento a la 
implementación y cumplimiento de esta ley que deberá contar con la participación de 
organizaciones de mujeres. 
 
La Consejería presentará un informe anual al Congreso de la República sobre la situación de 
violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, magnitud, avances y retrocesos, consecuencias e 
impacto. 
 
ARTÍCULO 36. La norma posterior que restrinja el ámbito de protección de esta ley o limite los 
derechos y las medidas de protección o, en general, implique desmejora o retroceso en la protección 
de los derechos de las mujeres o en la eliminación de la violencia y discriminación en su contra, 
deberá señalar de manera explícita las razones por las cuales se justifica la restricción, limitación, 
desmejora o retroceso. Cuando se trate de leyes esta se realizará en la exposición de motivos. 
 
ARTÍCULO 37. Para efectos de excepciones o derogaciones no se entenderá que esta ley resulta 
contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando estas identifiquen de modo 
preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o derogatoria. 
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ARTÍCULO 38. Los Gobiernos Nacional, departamentales, distritales y municipales, tendrán la 
obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica en todos los niveles de la población 
colombiana, y en detalle, las disposiciones contenidas en la presente ley. 
 
ARTÍCULO 39. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 
 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
EMILIO OTERO DAJUD. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
GERMÁN VARÓN COTRINO. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
JUSÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2008. 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro del Interior y de Justicia, 
FABIO VALENCIA COSSIO. 

El Ministro de la Protección Social, 
 

 


