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La Ruta de Atención Integral –RAI- para la promo-
ción y protección de los Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes en la Escuela, tiene por objetivo trazar 
lineamientos para la comprensión y abordaje de 
la sexualidad y las violencias sexuales en NNA.

En este sentido, esta Guía presenta a la Comuni-
dad Educativa del Municipio de Santiago de Cali, y 
en especial a los Comités Escolares de Conviven-
cia (CECO), un marco de reflexión y conceptuali-
zación mínima para comprender la vivencia de la 
sexualidad de NNA en perspectiva de género; se 
entregan lineamientos para su abordaje integral 
en los E.E, que responden a las acciones de pro-
moción, prevención, atención y seguimiento que el 
E.E debe desarrollar bajo los principios de protec-
ción integral y corresponsabilidad señalados por 
la Ley 1098 de 2006.  En esta misma vía, se pre-
sentan las  competencias, estrategias y protocolos 
de atención activados por la Municipalidad.

Estos lineamientos constituyen el derrotero peda-
gógico y técnico que la Secretaría de Educación 
Municipal y el Comité Municipal de Convivencia 
Escolar (COMCE) trazan como resultado de las 
reflexiones y comprensiones sobre la Ley 1620 de 

2013 y sus consecuentes ordenanzas.  
Su finalidad es contribuir a la generación 
de ambientes escolares favorables para 
el disfrute de la sexualidad con equidad, 
autonomía y responsabilidad.  De igual 
manera, estos lineamientos buscan contribuir a 
los procesos de transformación que se requieren 
para pasar de una comprensión tradicional sobre 
la sexualidad; a otra que propone vivir la sexualidad 
como parte del ejercicio de las ciudadanías y los 
Derechos Humanos en la Escuela. 

Su Incorporación a los Proyectos Educativos Institu-
cionales (PEI) y en los Manuales de Convivencia será 
necesaria en función de responder a disposiciones 
de Ley, políticas públicas y lineamientos técnicos 
del Sistema de Nacional de Bienestar Familiar, que 
exigen la incorporación de perspectivas y enfoques 
en la educación para comprender y abordar a niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos.  

Esperamos contribuir a la comprensión y debida 
aplicación de la Ley 1620/2013 y su Decreto Regla-
mentario 1965/2013, como un marco de garantías 
que los EE deben “poner a andar” con el objetivo de 
promover y proteger, en este caso, los derechos se-
xuales y los derechos reproductivos de NNA los E.E.  Pr

es
en

ta
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Consideramos necesario revisar algunas ci-
fras que nos den cuenta de la situación de la 
vulneración de los derechos sexuales y los de-
rechos reproductivos de NNA en la ciudad; en 
perspectiva de contribuir a la comprensión del 
fenómeno y marcar la pista de las acciones de 
tipo interinstitucional e intersectorial que deben 
adelantarse en pro de las transformaciones que 
se requieren a nivel cultural y estructural en la 
vía de la protección de estos derechos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) en su publicación “Caracterización del 
maltrato infantil en Colombia: Una aproxima-
ción en cifras”, hace un importante aporte sobre 
el fenómeno del maltrato a niños, niñas y ado-
lescentes: “el maltrato infantil fue la principal 
causa de denuncia en el año 2012. Co
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n El total de denuncias para este año fue de 77.780, no obs-
tante los casos que ingresaron a PARD fueron 11.698, es 
decir los casos donde se inició una acción administrativa o 
de otra índole por parte del ICBF para el restablecimiento 
de derechos. En los casos reportados, las niñas fueron las 
más expuestas con un 53,30%, mientras que en los niños 
el porcentaje fue de 46,70%. Según el ciclo vital, la primera 
infancia representa el 59% de los casos, seguido de la in-
fancia con 23% y por último la adolescencia que representa 
el 18%.

Este informe, nos enseña que las dinámicas de vulneración 
de los derechos de NNA aumentan hacia quienes se han 
considerado históricamente como los más “débiles”, los 
“menores”, quienes entre menor edad, más proclives a si-
tuaciones de violencias, dada su situación de dependencia 
y nivel de conciencia.
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En el caso de las niñas, por la construcción cultural del género fe-
menino que en esta sociedad ha tenido un lugar de subordinación 
ante lo masculino; queda expuesta a una doble situación de vulne-
rabilidad, por ser niña y ser “menor” de edad, una minoría de edad y 
una construcción de género que le conminan en una lógica, pensa-
da como natural, a la incapacidad de decidir por sí misma.

Esta socialización de las niñas y las adolescentes, se basan en rela-
ciones de poder y subordinación especialmente con el padre; quie-
nes precisamente alcanzan los primeros lugares como victimarios 
en las cifras de violencia sexual contra NNA, siendo el hogar, lugar 
habitacional de la familia, su escenario.

Sobre esto último, un informe auspiciado por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM), Aldeas Infantiles SOS y la 
Agencia de Comunicaciones Pandi, basados en 10.442 exámenes 
realizados por el Instituto de Medicina Legal entre enero y septiem-
bre del 2014 a niños, niñas y adolescentes víctimas de presunto delito 
sexual, manifestó que aproximadamente cada día en el país 39 niños 
o niñas son víctimas de abuso sexual, siendo el principal escenario 
del delito el hogar de la víctima, con un 40 por ciento de los casos.1

Diario el Tiempo (18 de Nov. De 2014) Cada hora dos niños o niñas son víctimas de 
abuso sexual en Colombia. Encontrado en: http://www.eltiempo.com/politica/justi-

cia/informe-sobre-abuso-sexual-infantil-en-colombia/14850195

1 Caracol Radio Nacional. (Dic. 17 de 2014). Padres, abuelos y tíos 
son los mayores abusadores de los niños en Colombia. http://cara-

col.com.co/radio/2014/12/17/nacional/1418817240_555315.html

2

Ximena Norato de la Agencia de Comu-
nicaciones Pandi, haciendo referencia a 
este informe, manifestó ante la Agen-
cia de Prensa Caracol que en Colombia 
el 41 por ciento de los que agreden se-
xualmente a los menores están dentro de su hogar, 
siendo los “padres, padrastros, abuelos y tíos, los 
primeros victimarios de niños y niñas, además, en el 
22 por ciento de los casos son personas conocidas”2

Estas cifras dan cuenta de una sociedad profunda-
mente agresora contra los niños y las niñas, siendo 
las agresiones sexuales las más difíciles de narrar, 
toda vez que son relaciones abusivas que se fundan 
en el miedo, el chantaje y la manipulación a tra-
vesada por una relación de poder “disfrazada” de 
autoridad. En esta medida, las cifras, si bien son 
importantes y necesarias para comprender la si-
tuación, reflejan sólo las situaciones que se alcan-
zan a denunciar, las oficiales; siendo las que no se 
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en Colombia. http://caracol.com.co/radio/2014/12/17/nacio-
nal/1418817240_555315.html 3 La Culpa surge en la medida que 
aparece el sentimiento de haberlo podido evitar, de “robar” el 
amor de su madre, “traicionar” el honor de la familia; valores 

propios de la cultura que privilegia al adulto y al “padre”.

3  Personería Municipal. (2013) Informe Ejecutivo Sobre los derechos fundamentales de las 
mujeres, niñas, adolescentes, mayores adultas y mujeres Trans en el municipio de Cali du-
rante el año 2013. Encontrado en: http://www.personeriacali.gov.co/sites/default/files/

informes/archivos/INFORME_MUJER.pdf

4

dicen, ya sea por legitimación y com-
plicidad en el entorno social, o porque 
el silencio profundo de una víctima de 
violencia sexual privada por el miedo, 
la culpa3 y la vergüenza se impone 

como la mayor realidad.

El documento citado, sostiene que las principa-
les víctimas de este flagelo son las niñas con el 
83 por ciento del total de los casos, es decir, 8.659 
de los hallazgos, siendo “las niñas entre los 10 
y 14 años las principales víctimas de abuso se-
xual”. Indicador que debe enseñarle a la escuela 
el nivel educativo para hacer énfasis en la pro-
moción de los Derechos Sexuales y Reproducti-
vos y la prevención de las violencias sexuales.

En Cali, la Secretaría de Salud Pública Municipal a 
través del Protocolo de Violencia contra la Mujer, 
intrafamiliar y sexual, establecido por el Sistema 
Integral de Vigilancia en salud Pública “SIVIGILA” 

reveló que durante el primer trimestre del 2013, de los 1.165 casos 
de violencia registrados, 947 fueron indicados como violencia contra 
la mujer, encontrando 71 casos con niñas entre 0 – 9 años, seguido 
por las jóvenes entre los 10 – 19 años con 286 casos, 349 en mujeres 
adultas entre los 20 y 39 años y 142 mayores a 40 años.4

A su vez, el documento Cali en Cifras del año 2013 reporta entre las 
mayores víctimas de abuso sexual a las niñas y adolescentes; siendo 
los rangos de edad entre 5-9 y 10-14 las edades con mayor número de 
casos presentados, alcanzando en el año 2012 un total de 587 casos 
identificados, de los cuales 263 son niñas y adolescentes. Este infor-
me enseña que la violencia sexual va acompañada de otras violencias 
como la psicológica, que en el año 2012, reportó 998 denuncias.

“Cali en cifras el año 2013 reporta entre las mayores 
víctimas a las niñas y adolescentes, siendo los rangos 

de edad entre 5-9 y 10-14 las edades con mayor 
número de casos presentados.”
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Esta feminización de las violencias sexuales, como venimos dicien-
do, encuentra relación con las valoraciones culturales que posan 
sobre los cuerpos y la vida de las niñas y adolescentes, lo que las 
hace aún más vulnerables al abuso, una realidad que va configu-
rando un alto grado de tolerancia ante las violencias sexuales.

Realidad que también ha sido el fundamento para las mujeres que 
han visibilizado estas violencias como violencias de género, dando 
paso a través de luchas sociales, a legislación para la prevención y 
atención de las violencias contra las mujeres (Ley 1257 de 2008), y 
la tipificación del Feminicidio como un delito que sanciona los ase-
sinatos de mujeres por motivos de género y discriminación, entre 
otras circunstancias, con la concurrencia de actos sobre el cuerpo 
y la vida de la mujer de instrumentalización de género o sexual, o 
acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su 
sexualidad (Ley 1761 de 2015)

Según el Informe Epidemiológico de Violencia intrafamiliar para 
Cali en el año 20145, se notificaron 4340 casos de violencia, de los 
cuales el 50% ocurrieron a personas menores de 20 años, apare-
ciendo de nuevo el grupo de 10 a 14 años como el más afectado. 
En cuanto a la distribución por sexo, se encuentra que por cada 4 
mujeres afectadas, existe un hombre afectado; incrementándose la 
diferencia en los casos de violencia sexual en NNA, donde se violen-
taron 17 niñas, por cada niño violentado.

Este mismo informe epidemiológico, 
señala que los lugares donde las mu-
jeres son más vulnerables o donde se 
registra el mayor número de agresiones 
es la casa con 727 casos, seguidos de la 
vía pública con 132 (lugares inseguros por su sole-
dad y oscuridad), los sitios de diversión 9, escuela 
8 y otros como lugares de trabajo (5) y deportivos.

“los lugares donde las mujeres son 
más vulnerables o donde se registra el 
mayor número de agresiones es la casa 

con 727 casos,”

Informe Epidemiológico 2014, Santiago de Cali. http://calisaluda-
ble.cali.gov.co/saludPublica/2015_Vig_Viol_Consumo/VIF_VCM_

VSX_OVFCALI2014.pdf

5
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Estas cifras además de responder a lo señalado arriba 
sobre la familia como un lugar no protector para la niñas 
y adolescentes especialmente entre los 5 y 14 años de 
edad, enseña que por constituir este rango la edad esco-
lar, las violencias sexuales también pueden suceder en 

otros escenarios, entre ellos la escuela. Esto indica la tarea de “po-
ner los ojos” en la escuela con el ánimo de analizar los estereotipos 
sobre la sexualidad, las relaciones de poder que se gestan dentro 
de ella, y el reconocimiento de factores de riesgo de relaciones abu-
sivas contra NNA.

Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha de-
finido que “la violencia sexual contempla una serie de actos que 
atentan contra la integridad y libertad sexual de las personas, inclu-
yendo las relaciones sexuales bajo coacción, (…) el acoso y chantaje 
sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de tra-
bajo o calificaciones escolares)”, consideramos necesario ampliar 
este análisis con el reporte oficial de las quejas recibidas por la 
Secretaría de Educación Municipal a través del área de Inspección 
y Vigilancia, relacionadas con acoso sexual o violencias sexuales a 
niñas y adolescentes, con la implicación de servidor público en los 
Establecimientos Educativos Públicos y Privados, la cual alcanzó 
4 casos en el primer semestre del 2014 y a julio de 2015 la cifra 
de 10 situaciones reportadas; quejas que dejan una desalentadora 
sensación sobre la escuela como escenario garante y protector de 
los Derechos de NNA, no sólo por la presunta vulneración a sus 
derechos por parte de funcionario público, sino también porque son 

las niñas y las adolescentes quienes generalmente 
deben abandonar el E.E, en la medida que su pre-
sunto agresor continúa cercano.

Es importante citar aquí el informe generado por 
la Defensoría del Pueblo y la ONG Women’s Link 
Worldwide en el año 2011 producto de una inves-
tigación realizada en Bolivia, Ecuador, México y 
Colombia, que fue presentado ante la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos con el objeti-
vo de analizar el fenómeno de la violencia sexual en 
las instituciones educativas, ente informe orientó 
a la comunidad educativa de América Latina sobre 
los diferentes tipos de abuso sexual que se encon-
traron en los Establecimientos Educativos. Así:

“Entre los diferentes tipos de abuso se encuentra la 
violencia sexual institucional que incluye el acoso, 
las relaciones sexuales bajo coacción, el abuso se-
xual, y el chantaje sexual, además de la petición de 
favores sexuales a cambio de calificaciones escola-
res. El género, la raza, la edad, la etnia, la ruralidad, 
la opción sexual, la existencia de alguna discapaci-
dad o la situación de desplazamiento son factores 
de mayor vulnerabilidad”.
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De acuerdo a este informe, entre enero de 2005 y junio de 2011, la 
Procuraduría General de la Nación asumió 208 quejas disciplina-
rias por presuntos delitos sexuales perpetrados en los planteles 
educativos de carácter público, y señaló algunos patrones repeti-
tivos orientados a encubrir o tolerar los diversos tipos de abuso 
sexual en la Escuela, esto son:

• Cultura de tolerancia del abuso sexual y normalización de relacio-
nes abusivas entre alumnas/os y docentes o directivos

• Encubrimiento para no poner en riesgo el prestigio profesional

• Falta de interés y prioridad en la investigación y sanción

• Falta de coordinación y cooperación entre las instituciones educa-
tivas y las autoridades disciplinarias y judiciales

Este informe considera fundamental que el análisis sobre delitos 
sexuales en la escuela, relacione y vincule en las investigaciones 
como factor agravante, el ejercicio del poder y la autoridad instala-
do en la relación pedagógica en forma de manipulación, coerción, 
engaño e instrumentalización con fines sexuales.

Sobre lo dicho, es importante tener en 
cuenta a quienes por situaciones di-
ferenciales se encuentran en mayor 
riesgo de vulnerabilidad frente a las 
violencias sexuales, siendo las niñas 
y las adolescentes en situación de discapacidad 
y las que habitan en contextos con mayores ni-
veles de pobreza y marginalidad, quienes se ven 
por ejemplo, en mayor riesgo de involucrarse con 
hombres mayores de edad, desconocer los meca-
nismos de denuncia y el derecho otorgado para la 
interrupción de un embarazo cuando éste reúna 
las condiciones de la Sentencia C-355 de 2006, de 
conocer los métodos de planificar sin restricciones 
de la moral frente a una edad debida y bien vista de 
las relaciones sexuales, entre otras.

“Relación pedagógica en forma de manipulación, coerción, engaño e 
instrumentalización con fines sexuales.”
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Esto último es importante revisarlo a partir de estudios6 

que enseñan que las y los adolescentes inician su ex-
ploración y actividad sexual antes de los 14 años, lo que 
sumado a las cifras que hemos revisado, no resulta tan 
descabellado presumir que una niña o un niño menor de 

catorce años haya ha sido iniciado sexualmente como producto de 
violencia sexual en su familia, como producto de su decisión, como 
vía para “salir” de hogares agresores, entre múltiples variables que 
no pueden desconocerse en función de no hallar sentido a lo que 
consideramos no debería ser pero está siendo.

Se trata entonces de pensar medidas para la promoción y protec-
ción de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adoles-
centes, como la vía para el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
prevención de embarazos no deseados, la disminución de los ries-
gos de deserción escolar y otros que restringen el pleno desarrollo 
de su humanidad.

Encuesta Nacional de Demografía en Salud (2010). Encontrado en: http://pdf.usaid.
gov/pdf_docs/Pnady407.pdf

6
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La vivencia de la sexualidad en niños, niñas y 
adolescentes generalmente se ha vivido desde 
la perspectiva del riesgo y el cuidado, las ni-
ñas aprenden desde temprana que deben cui-
darse de los hombres y de un embarazo, pues 
se asume como gran posibilidad que las niñas 
adolescentes queden solas asumiendo la res-
ponsabilidad y las consecuencias que esto le 
traerá para su vida escolar, familiar y social.  

Los adolescentes hombres aprenden el ries-
go de la sexualidad fundamentalmente des-
de el miedo a la infección, el contagio y por 
tanto la enfermedad por vía sexual, sin que 
esto contribuya en gran medida a pensar-
los como portadores activos de virus que se 
transmiten a través del contacto sexual, y 
además sin ubicarse como responsables de 
su propio autocuidado. 
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Los hombres adolescentes construyen 
sus ideas, deseos y expectativas sobre la 
sexualidad en un ambiente de libertad, 
vinculando la sexualidad con el placer y 
el bienestar, sin embargo, esto se gesta 
en contraposición de las adolescentes, a quienes 
se les exige el cuidado de su virginidad como sinó-
nimo de pureza, son las adolescentes a las que se 
les restringe la posibilidad de vincular la sexuali-
dad con el placer, en la medida que son señaladas 
como promiscuas, repudiadas por “impuras”, quie-
nes no se saben “comportar”.

De igual forma, niños y niñas que se acercan desde 
temprana edad a la vivencia de su dimensión sexual, 
son introducidos a través de los miedos y preven-
ciones de sus padres y madres, asumiendo los ór-
ganos sexuales como cochinada o suciedad, como 
grosería, como algo que está mal sentir y expresar. 

La sexualidad como riesgo, es el referente con el 
que se han socializado especialmente las niñas y 
adolescentes,  lo que configura sus imaginarios y 
vivencias de la sexualidad, relacionadas exclusiva-
mente con el contacto sexual y el fin reproductivo, 
dando lugar a lo que Gayle Rubín (1989) llama la 

“La vivencia de la sexualidad 
en niños, niñas y adolescentes 

generalmente se ha vivido desde la 
perspectiva del riesgo y el cuidado”
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Así es como se va configurando el “orden natural” de la sexualidad, un 
orden que la escuela puede continuar como norma natural o como 
texto social que implica actuar para transformar representaciones 
sobre la sexualidad que dan lugar a los estereotipos y las violencias.  
Se trata de comprender que la perspectiva tradicional para compren-
der la sexualidad debe ser cuestionada en la medida que no le aporta 
a la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en 
equidad y diversidad.  

En el desarrollo del Programa de Educación para la Sexualidad y Cons-
trucción de Ciudadanía, los E.E tienen una oportunidad, en la medida 
que se distancia de la que había sido tradicionalmente la educación 
sexual en el país, que en muchos casos se limitaba a los aspectos bio-
lógicos y a los riesgos asociados a lo sexual; esta propuesta concibe 
la sexualidad como una dimensión humana, con diversas funciones, 
componentes  contextos, y su tratamiento en la escuela bajo el marco 
de desarrollo de una ciudadanía plena, que apunten a la formación de 
niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos. (MEN) 

construcción del sistema de valores sexuales, en 
donde “la sexualidad ‘buena’, ‘normal’ y ‘natural’ 
sería idealmente heterosexual, marital, monóga-
ma, reproductiva.

En la configuración de estos imaginarios sobre 
la sexualidad, los adolescentes se instalan tem-
pranamente en el imaginario tradicional que las 
mujeres son sujetos pasivos de su deseo, que 
hay unas para relaciones serias y otras para el 
placer sin ningún tipo de vínculo amoroso.  De 
ahí, que desde la adolescencia se legitime la 
idea de tener relaciones paralelas como parte 
del ejercicio de afirmar su masculinidad.  Quién 
tiene más mujeres, más novias, más “entuques” 
será el más macho de todos, pero quien tiene 
una novia “brincona” o “liberal” que se acerca a 
la vivencia de la sexualidad tal como los hombre 
adolescentes la viven, será motivo de repudio e 
incluso fundamento de agresiones y violencias.

“La sexualidad como riesgo, es el referente con el que se han socializado 
especialmente las niñas y adolescentes”
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Este marco conceptual se presenta como una 
herramienta para replantear o reforzar conoci-
mientos aprendidos de manera previa, los cuales 
influyen en los procesos socializadores que abar-
can el tema de la sexualidad.

Sexualidad
“La sexualidad es una construcción social simbó-
lica, hecha a partir de la realidad de las personas: 
seres sexuados en una sociedad determinada. 

Como tal, es una dimensión constitutiva del ser 
humano: biológica, psicológica, cultural, histórica 
y ética, que compromete sus aspectos emociona-
les, comportamentales, cognitivos y comunicati-
vos tanto para su desarrollo en el plano individual 
como en el social. 

Este último aspecto subraya, también, el carácter 
relacional de la sexualidad como algo que es, a la 
vez, personalizador y humanizante, pues reconoce 
la importancia que tiene para el ser humano esta-
blecer relaciones con otros, en diferentes grados 
de intimidad psicológica y física.” 7Co
nc
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Componentes de la sexualidad8

Sexo: Término que  hace referencia a nociones 
biológicas. Se refiere al conjunto de caracterís-
ticas genéticas, hormonales, anatómicas y fisio-
lógicas que definen a los seres humanos como hembras y 
machos.  A aquellas personas que nacen sin sexo definido 
se les denomina intersexuales.

Identidad Sexual: Es la construcción  individual de pensa-
mientos, deseos y formas de actuar, que le permiten a una 
persona asumirse como hombre o mujer, según el sexo con 
el cual se identifica.

Erotismo: Es la capacidad humana de experimentar las res-
puestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos perci-
bidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que 
por lo general se identifican con el placer sexual. El erotis-
mo se construye tanto a nivel individual como  social, con 

 Tomado de: RUBIO. Eusebio. Citado por Proyecto Piloto de educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía: hacia la formación de 

una política pública. MEN – UNFPA.

7

 Tomado de: ICBF (2008) Modulo conceptual Derechos Sexuales y repro-
ductivos. Pág. 19. 

8
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significados simbólicos y concretos 
que lo vinculan a otros aspectos del 
ser humano.

Actividad Sexual: La actividad sexual  
es una expresión conductual de la sexualidad 
personal donde el componente  erótico de la se-
xualidad es el más evidente. La actividad sexual 
se caracteriza  por los comportamientos que 
buscan el erotismo y es sinónimo de comporta-
miento sexual.

Vínculo Afectivo: Capacidad humana de esta-
blecer lazos con otros seres humanos que se 
construyen y mantienen mediante emociones. El 
vínculo afectivo  se establece tanto en el plano 
personal como en el de la sociedad, mediante  
significados simbólicos y concretos que lo ligan 
a otros aspectos del ser humano. El amor re-
presenta una clase particularmente deseable de 
vínculo afectivo.9

Diversidad sexual10

Se refiere al conjunto amplio de conformaciones, 
percepciones, prácticas y subjetividades distin-
tas asociadas a la sexualidad, en todas sus di-
mensiones biológicas, psicológicas y sociales.  

En esa medida se comprende que son múltiples los deseos y ma-
neras de afrontar las relaciones afectivas y eróticas existentes en la 
humanidad. La Diversidad Sexual está representada pública y políti-
camente por el sector poblacional LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, 
Trans e Intersexuales). Para comprender mejor lo anterior hay que 
referirse a los tres componentes de la diversidad sexual: orientación 
sexual, identidad de género y expresión de género:

Orientación sexual11

Es la gran variedad de manifestaciones de la atracción sexo-erótica y 
sexo afectiva hacia las personas del sexo opuesto (heterosexuales), de 
ambos sexos (bisexual) o del mismo sexo (homosexual); están inclui-
das las percepciones que se tienen frente al otro o la otra, los gustos 
y deseos, los comportamientos y las formas de asumirse como ser 
sexual ante el mundo. 

 Tomado de: ICBF (2008) Modulo de educación en salud sexual y reproductiva con 
enfoque de habilidades para la vida. Definiciones de erotismo, actividad sexual, vín-

culo afectivo Pág. 40. 

9

 Tomado de Malatesta, Consuelo (2010). Ciudadanía Plena y derechos en el contexto 
de la diversidad sexual y de género en Cali. 

10

 Proyecto piloto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía: ha-
cia la formación de una política pública MEN – UNFPA 2006. Pág. 35.

11
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Identidad de género
Es el grado en que cada persona se identifica  como masculina, fe-
menina, o transgénero (una persona que transita entre lo femenino 
y lo masculino); es el marco de referencia interno, construido a tra-
vés del tiempo, que les permite  a las personas organizar un auto 
concepto y comportarse socialmente con relación a la percepción 
de su propio sexo y género. 

Para la población ambivalente o que transita entre lo femenino y lo 
masculino se denominan transgénero; dentro de esta población se 
encuentran:

1. Las personas transformistas: reconocidas como aquellas que 
convencidas de su sexo, eventualmente y en ambientes privados 
visten con accesorios considerados de uso del sexo opuesto.

2. Las personas travestis: quienes convencidas de su sexo, deciden 
usar accesorios socialmente asignados a otro sexo, de manera per-
manente y en ambientes sociales abiertos.

3. Las personas transexuales: quienes se sienten en el cuerpo 
equivocado y desean la reasignación de sexo.

Expresión de género
Es la forma en que una persona representa, comunica y expresa 
su identidad de género. Generalmente se hace a través de com-

portamientos, actitudes y el aspecto 
físico (ropa, peinados, gestos, acceso-
rios, maquillaje, etc.)

El siguiente cuadro12 resume y muestra 
la variedad de posibilidades que tiene el ser huma-
no para expresar  y vivir su sexualidad, como resul-
tado de la interacción social y la formación de la 
personalidad que se consolida en la identidad de 
género y su orientación sexual. 

Salud sexual y reproductiva
¿Qué son los Derechos sexuales y reproductivos? 

Se ha dicho que los derechos sexuales y derechos 
reproductivos son los más humanos de todos los 
derechos, toda vez que revierten la idea de la ciu-
dadanía exclusivamente vinculada al voto, y ubica a 
la sociedad en la garantía de los derechos que tie-
nen que ver precisamente con la humanidad, con 
el ser y la libertad.  

 Cuadro propuesto por García, Carlos Iván (2004). Citado por 
Malatesta, Consuelo (2010) pág. 22.

12 



 PROFAMILIA. Programa AVISE. Programa de Atención Integral a 
la Violencia Sexual. Línea 018000 110 900.

13 

 Tomado de material pedagógico de la Secretaria de Salud Mu-
nicipal Cali – Sobre Derechos sexuales y reproductivos. Dere-

chos humanos fundamentales  y universales. 

14 

ORIENTACIÓN AFECTIVO- ERÓTICA

Heterosexual

Homosexual
Gay (Hombres)

Lesbiana (Mujeres)

Bisexual

Implica la exigencia de poder decidir autónomamente sobre el 
cuerpo y el deseo, sobre la sexualidad como fuente de bienestar.   

Aquí vale la pena preguntar, ¿Si a los hombres y mujeres como ciu-
dadanos y ciudadanas les es permitido decidir el destino de sus 
países, cómo se les puede privar de tomar decisiones acerca del 
destino de sus cuerpos? 13

¿Cuáles son los Derechos Sexuales y los  
Derechos Reproductivos? 14

 Derecho a la libertad sexual: abarca la posibi-
lidad de la plena expresión del potencial sexual 
de los individuos donde  se excluye toda forma de 
coerción, explotación y abusos sexuales en cual-
quier tiempo y situación de la vida.

  Derecho a la autonomía, integridad y seguridad 
sexual del cuerpo: Incluye la capacidad de tomar 
decisiones autónomas sobre la vida sexual propia, 
dentro del contexto de la ética personal y social. 
También están incluidas la capacidad de control 
y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, 
mutilación y violencia de cualquier tipo.

  Derecho a la privacidad sexual: Este involu-
cra el derecho a las decisiones y conductas  in-
dividuales realizadas en el ámbito de la intimidad  
siempre y cuando no atente contra los derechos 
sexuales de otros.

“¿Si a los hombres y mujeres como ciudadanos y 
ciudadanas les es permitido decidir el destino de sus 
países, cómo se les puede privar de tomar decisiones 

acerca del destino de sus cuerpos?”

SEXO GÉNERO

Hembras Mujeres

Machos Hombres

Intersexuales
Hermafroditas

Transgeneristas
Transformistas

Travestis
Transexuales
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  Derecho a la equidad sexual: Se refiere a la oposición a todas 

las formas de discriminación, independientemente del sexo, 
género, orientación sexual, edad, etnia, clase social, religión o 
limitación física o emocional.

  Derecho al placer sexual: Incluyendo el autoerotismo, es 
fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.

  Derecho a la expresión sexual emocional: La expresión se-
xual va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo 
individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la 
comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor.

  Derecho a la libre asociación sexual: Significa la posibilidad 
de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer 
otros tipos de asociaciones sexuales responsables.

  Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y res-
ponsables: Abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el nú-
mero y espacio entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a 
los métodos de regulación de la fecundidad incluida la anticon-
cepción de emergencia.

  Derecho a la información basada en el conocimiento cien-
tífico: Implica que la información sexual debe ser generada a 
través de la investigación científica libre y ética, así como el 
derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales.

  Derecho a la educación sexual compren-
siva: Este es un proceso que se inicia con el 
nacimiento y dura toda la vida, debería invo-
lucrar a todas las instituciones sociales.

  Derecho al cuidado de la salud sexual: El cuidado de 
la salud sexual debe estar disponible para la preven-
ción y el tratamiento de todos los problemas, preocu-
paciones y trastornos sexuales.

 Derecho a acceder a la interrupción voluntaria del 
embarazo:  Aplica cuando la continuación del embara-
zo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 
certificado por un médico.

Cuando exista grave malformación del feto que haga in-
viable su vida, certificado por un médico.

Cuando el embarazo sea resultado de una conducta, de-
bidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o 
acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de insemina-
ción artificial o de transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas, o de incesto.
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¿Cuáles son las responsabilida-
des Individuales  para un ejercicio 
Responsable y Autónomo de la 
Sexualidad?

1. Conocer el cuerpo, su funcionamiento,  tomar las medidas 
necesarias para su bienestar y atender los signos de alarma 
frente a situaciones  de enfermedad o vulnerabilidad.

2. Informarse sobre los diferentes  temas relacionados con el 
respeto y el ejercicio de su sexualidad, basado en el conoci-
miento científico. La información sexual debe ser generada a 
través de la investigación científica y ética.

3. Acceder a los servicios de salud de acuerdo con las necesi-
dades que presenten.

4. El deber de elegir libre, responsable y de manera informada 
la expresión de la orientación sexual de los individuos.

5. Ejercer la autonomía, integridad y seguridad sexual sobre su 
cuerpo y el deber de respetar la autonomía, integralidad y se-
guridad sexual sobre el cuerpo de otros.

6. Tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual dentro 
del contexto de la ética personal y social, de asumir las con-

secuencias de las mismas y respetar las decisiones de 
las otras personas.

7. Ejercer los actos sexuales en el ámbito de la inti-
midad, siempre de manera que no interfieran en los 
derechos sexuales  de otros, y del deber de respetar la 
privacidad sexual de otros.

8. Ejercer la sexualidad en el marco de la equidad 
sexual, independiente del sexo, género, orientación 
sexual, edad, raza / etnia, clase social, religión o limita-
ción física o emocional.

9. Reconocer sus posibilidades de disfrute y placer se-
xual, sin vulnerar o interferir con los derechos de otros.

10. Expresar sus emociones sexuales, entendiendo que 
la expresión sexual va más allá del placer erótico o los 
actos sexuales, incluye la comunicación, el contacto, la 
expresión emocional y el amor.

11. El deber de escoger libremente un estilo de asocia-
ción sexual responsable.

12. Tomar decisiones reproductivas libres y responsables.

Es importante considerar que las violencias sexuales se 
enmarcan en las violencias basadas en género, esto es, 
aquellas violencias relacionadas con la forma como nos 
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constituimos como hombres y mujeres, la mane-
ra como representamos social y culturalmente los 
géneros; esta construcción se ha fundamentado 
en la naturalización de los comportamientos so-
ciales de acuerdo a la condición biológica de los 
sexos, es decir, si tienes pene esta sociedad es-
tablece uno roles, y si tienes vagina esta sociedad 
tiene preestablecidos otros, esto roles son antagó-
nicos y se exigen socialmente. 

Estos roles se han construido no sólo de manera 
antagónica, sino también a partir de una idea de 
superioridad de lo masculino sobre lo femenino, 
que se concreta y manifiesta en un orden social 
basado en el poder político, económico, religio-
so, militar y de organización familiar en cabeza 
de hombres15. Así, lo masculino se ha relaciona-
do con el poder y la vida pública; mientras que lo 
femenino se ha relacionado con la idea maternal 
propia de su condición biológica reproductiva; del 
cuidado, la ternura y la moral de la familia y la 
sociedad. Estos roles sociales encarnan ideas de 
hombre y mujer naturalizadas y normadas bajo 
un mismo comportamiento social y sexual, que 
restringe y sanciona otras formas de pensar lo 
femenino y lo masculino, es decir, otras maneras 
de construir identidad de género diversa o no nor-

mativa, así como de vivir la sexualidad 
desde una orientación sexual distinta a 
la heterosexual.   

La homofobia también hace parte de lo 
que se considera como violencia de género, de ahí 
que sea importante considerar que las violencias 
sexuales a la población con orientación sexual di-
versa, son violencias de carácter correctivo, es de-
cir, con el ánimo de corregir un comportamiento 
que se comprende como “desviado” por tanto des-
preciable y sujeto de violencia sexual. 

De igual manera, impone a las niñas y las ado-
lescentes a través de procesos de crianza y so-
cialización, la idea de que su cuerpo e imagen se 
construye en función del deseo masculino, incor-
porándose desde la infancia en unos roles y prác-
ticas que determinan su cuerpo como un cuerpo 
para otros, que debe “arreglar” y cuidar en función 
del deseo masculino.

Así mismo, la niña y la adolescente por ser con-
sideradas “menores” aprenden a establecer rela-
ciones de obediencia con las figuras de autoridad,  

   GIL. Eva, y LLORET. A. (2007) La Violencia de Género. Editorial 
Media Active. S.I

15 ¿C
óm

o 
in

te
rp

re
ta

m
os

 la
s 

vi
ol

en
ci

as
 s

ex
ua

le
s 

en
 N

N
A?

 



26

especialmente masculinas, en la medida que re-
presentan el “jefe” de la familia, el que ordena las 
relaciones, controla y provee económicamente la 
familia, dejándolo como una figura investida de un 
poder que se presume natural y superior al “po-
der” de la mujeres, que se restringe fundamen-
talmente al cuidado.  Es así, como las niñas y las 
adolescentes, aprenden la subordinación desde 
su figura materna, que encarna el rol preestable-
cido y exigido para lo femenino en esta sociedad. 

Otro de los asuntos a considerar, para comprender por qué las víctimas 
de violencias sexuales son en mayor medida las niñas y las adolescen-
tes,  tiene relación con la construcción cultural de la niña y la adoles-
cente como un ser virginal, cuya condición le otorga “mayor valor” a su 
existencia y por tanto mayor deseo de poseerla así sea por la fuerza.  
Los cuerpos de las niñas se construyen sobre la idea de “pureza” y de 
“virginidad”, cayendo sobre sus hombros la responsabilidad moral de 
cuidarla y protegerla; en la medida que su valía personal está medi-
da por su pureza, crecen con la idea de cuidarse de los hombres y de 
respetarse ellas mismas en la medida que restringen sus deseos; las 
niñas y adolescentes se socializan con la culpa de vivir su sexualidad 
con placer y con la idea del pecado sobre sus cuerpos.

Pero no sólo las niñas y las adolescentes aprenden y se les exigen 
roles sociales predeterminados, también los niños y adolescentes 
hombres, se socializan con ideas de masculinidad cercanas al ejerci-
cio del poder para la competencia y las violencias; a partir de lo cual 
forjan su valor y su “honor” masculino.   Así como las niñas aprenden 
a ser subordinadas  y a cuidar su cuerpo para otros, los niños apren-
den que las niñas están para satisfacer sus deseos, que su “hombría” 
se refleja en la medida que utiliza la fuerza, la dominación, el control y 
ejerce la guerra.   Sin duda, los niños y adolescentes hombres que no 
se identifiquen con esta idea de masculinidad sufrirán en un contexto 
que les exige comportamiento de “machos”, que los feminiza y por 
tanto les hace más proclives a las violencias sexuales.     

“La niña y la adolescente por ser 
consideradas “menores” aprenden a 
establecer relaciones de obediencia 

con las figuras de autoridad,  
especialmente masculinas”
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Los elementos hasta ahora considerados constituyen los argumen-
tos a través de los cuales comprendemos las violencias sexuales 
como violencias basadas en género, siendo la base de estas vio-
lencias, la valoración (aprendida) de lo femenino y feminizado como 
una categoría subordinada a lo masculino y por tanto de menor 
valor.

Vale la pena considerar, que si bien el universo de las niñas y las 
adolescentes por su condición de género, se hacen más propensas 
a estas violencias; no todas las niñas y adolescentes son igualmen-
te vulnerables a estas violencias, aquí es importante considerar que 
las niñas y adolescentes que viven en condiciones de empobreci-
miento y marginalidad, son aún más vulnerables a estas violencias, 
toda vez que siendo su capital social disminuido y las carencias 
materiales mayores, la manipulación económica e intimidación con 
fines sexuales pueden aumentar, y por tanto el riesgo a ser acosa-
das, maltratadas y abusadas sexualmente.   

Así mismo, entre las niñas y las adolescentes más vulnerables a es-
tas violencias, son las que se encuentran en situación de discapaci-
dad cognitiva y/o motora, toda vez que su relación de dependencia 
aumenta; las niñas y adolescentes que conviven en contextos de 
violencias contra la mujer, en contextos delictivos, de consumo de 
sustancias sicoactivas etc. Finalmente, consideramos que al en-
marcar estas violencias como violencias basadas en género, será 
posible cuestionar relaciones y formas de comprender a la niña y 

las adolescentes como las culpables de 
ser violentadas sexualmente, bajo argu-
mentos y/o comentarios que la señalan 
como la “buscona”, la que se enamoró, 
la que se lo buscó por encontrarse a la 
hora y lugar indebido, la que andaba pidiendo dine-
ro, la que estaba vestida muy provocativa etc., re-
flexiones propias de una cultura que castiga a las 
mayores víctimas de violencia sexual; y no propone 
reflexiones sobre los estereotipos de género, sobre 
el papel de la educación en su reproducción y so-
bre las formas posibles de problematizar desde el 
ejercicio y la práctica pedagógica los modelos de 

hombre y mujer estereotipados que requieren ser 
transformados, en función por ejemplo; de enseñar 
otros marcos de comprensión sobre las relaciones 
de género más próximos a la equidad y la justicia 
con las niñas, las adolescentes. 

“Comprendemos las violencias sexuales 
como violencias basadas en género”
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litos de abuso sexual”, en el Art. 211 de esta Ley se 
señala como Circunstancias de Agravación Puniti-
va, entre otras, si el responsable tuviere cualquier 
carácter, posición o cargo que le dé particular au-
toridad sobre la víctima o la impulse a depositar en 
él su confianza.

Es importante señalar, que la violencia sexual en 

la legislación colombiana no está comprendida ex-
clusivamente como “acto carnal”, pues esta misma 
Ley 1236 de 2008 en su Art. 207 ha señalado que 
tanto el acceso carnal como el “Acto Sexual” en 
persona puesta en Incapacidad de Resistir, cons-
tituye un delito.  

Para esta Ley, las personas en incapacidad de re-
sistir son las que sean puestas en un estado de 
inconsciencia, o que se encuentren en condiciones 
de inferioridad síquica que le impidan comprender 

El Art. 2 de la Ley 1146 de 2007 define como vio-
lencia sexual contra niños, niñas y adolescen-
tes hombres y adolescentes mujeres, todo acto 
o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre 
un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza 
o cualquier forma de coerción física, psicológi-
ca o emocional, aprovechando las condiciones 
de indefensión, de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y agresor.  

Aquí es importante mencionar que el código 
penal Colombiano establece penas agravan-
tes para las violencias sexuales cometidas 
contra niños, niñas y adolescentes, preci-
samente por considerar que se encuentran 
en indefensión por su grado de madurez en 
términos de las decisiones autónomas sobre 
su cuerpo y sexualidad, y no es precisamente 
porque el niño, niña o adolescentes no esté 
en capacidad de erotizarse, sino que existe un 
desbalance de poder ejercido para manipular 
su conducta o comportamiento sexual para 
los fines sexuales de otro, es un ejercicio de 
instrumentalización.

Estos agravantes están señalados por la Ley 
1236 de 2008 que modifica algunos Artículos 
del Código Penal Colombiano “relativos a de-

“Aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las 

relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor”
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29la relación sexual o dar su consentimiento; así como las personas 
en situación de discapacidad. 

De igual forma, uno de los Actos Sexuales Abusivos señalados por 
la Ley 599 de 2000 en su Artículo 210ª (Adicionado por el Artículo 29 
de la Ley 1257 de 2008), está referido al Acoso Sexual, comprendido 
como la actuación de quien en beneficio suyo o de un tercero y va-
liéndose 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.

De igual forma, son considerados delitos sexuales por la Ley 
1236 de 2008, la inducción a la prostitución, la pornografía y la 
explotación sexual. 

La diversa legislación colombiana se ha referido insistentemente 
a la obligación compartida que posee la familia, la sociedad y el 
Estado en la garantía y protección de los derechos de los NNA.  Y 
en particular, sobre la competencia y obligación de los Estableci-
miento Educativos, la Ley 1098 de 2006 en su Artículo 44 literal 2 

prescribe la detección oportuna, el apo-
yo y la orientación, entre otro casos, en 
situaciones de abuso sexual, violencia y 
explotación.

Así mismo, el Art. 44 de la misma Ley en su lite-
ral 9, define para los E.E el deber de reportar a las 
autoridades competentes las situaciones de abuso 
sexual; y el literal 10 estipula acciones de orienta-
ción para la comunidad educativa sobre la vivencia 
y manejo de la sexualidad.  

De igual manera, la Ley 1146 del 2007 en sus Art. 
11, 12, 13 y 14, vincula al sector educativo en la 
prevención del abuso sexual de NNA a través de la 
detección temprana en el aula, la denuncia, la for-
mación de docentes para el buen manejo de estas 
situaciones y el desarrollo del proyecto pedagógico 



30 transversal de educación para la sexualidad y construc-
ción de ciudadanía.

Es importante mencionar, que no existe ningún motivo de sanción 
apegado a la norma que justifique medidas de desescolarización o 
retiro del E.E por haber sido o presumirse víctima de violencia se-
xual, al contrario, la legislación colombiana dictamina la garantía, 
protección y restablecimiento de derechos de todos los NNA vícti-
mas de abuso sexual. 

Finalmente y teniendo en cuenta que la Ley 1098 de 2006 en su Art. 
142, ha dispuesto que las personas menores de catorce (14) años, no 
serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de 
libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta 
punible.  La persona menor de catorce (14) años se considera un su-
jeto de protección, por tanto, cuando un menor de 14 año incurre en 
una actuación tipificada como delito, no podrá ser juzgado como tal, en 
la medida que su actuación se considera una respuesta a un contexto 
que posiblemente le esté vulnerando sus derechos. 

Además, investigaciones sobre este asunto, han manifestado que 
cuando un supuesto caso de abuso sexual se presenta entre meno-
res de edad, será necesario diferenciar: 

A) si se trata de un “juego sexual infantil” donde los 
niños y niñas suelen representar simbólicamente 
sus fantasías sexuales a través de juegos y exis-
te un acuerdo entre los niños involucrados en el 
juego, que no necesariamente lo comunican a los 
adultos.  

B) Cuando un niño obliga a otro u otra, y le somete 
a realizar algo que no desea a través de una rela-
ción de poder de un niño sobre otro u otra.

En este caso estaríamos hablando de prácticas 
abusivas de un niño hacia otro, o de un adolescente 
hacia un niño o niña, que diferenciamos de abuso 
sexual, ya que esta última categoría queda reserva-
da para la intromisión de la sexualidad adulta en la 
infancia o en la adolescencia.
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Lineamientos de promoción16

Los E.E deben integrar a su Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) el enfoque de Género, de Equidad, Diferencial y de Dere-
chos de NNA, la concepción de NNA y  los principios democrá-
ticos que se tienen en cuenta en la relación pedagógica. 

Los y las docentes líderes y/o a cargo del Proyecto de sexuali-
dad y construcción de ciudadanía, deben ser profesionales idó-
neos, formados en este campo, de manera que posibiliten la 
detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus 
estudiantes.  De igual forma deben:

  Ser docentes en capacidad de educar para la comprensión 
de los paradigmas históricos sobre el cuerpo, los géneros y la 
sexualidad,  y facilitar la comprensión de las violencias sexua-
les como violencias basadas en género.

  Ser docentes que eviten a toda costa reproducir estereoti-
pos de género y educar bajo una perspectiva moralista de la 
sexualidad. 

  Acciones basadas en el Decreto 4798 de 2011, Reglamentario de la Ley 1257 de 
2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres

16 



34   Ser docentes con el conocimiento 
y compromiso constante en la pro-

moción los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos, así como los derechos de la 
comunidad LGBTI, como una de las formas de 
incorporar al currículo: la identidad de género, 
los comportamientos culturales de género y la 
orientación sexual. 

 Poseer experticia e idoneidad para la imple-
mentación de manera transversal a todas las 
áreas del saber, del Programa de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
(PESCC),  

De igual forma los EE deben:
  Promover a través de Proyectos Pedagógicos 

Transversales, la formación de la comunidad 
educativa en el respeto de los derechos, liberta-
des, autonomía e igualdad entre hombres y mu-
jeres, la sensibilización y el reconocimiento de la 
existencia de discriminación y violencia contra 
las mujeres.

  Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, 
prevención y protección de los Derechos Humanos de las mujeres 
para vivir una vida libre de violencias.

  Generar ambientes pedagógicos libres de violencias y discrimina-
ción, donde se reconozcan y valoren las capacidades de las mujeres, 
desde un enfoque diferencial.

  Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y 
mujeres para tomar sus propias decisiones y para participar activa-
mente en diferentes instancias educativas donde se adopten decisio-
nes de su interés.

  Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para ha-
cer exigibles los derechos de las mujeres.

  Garantizar la formación, para el conocimiento y ejercicio de los 
Derechos Humanos sexuales y reproductivos.

  Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han 
sido víctimas de violencia de género para la atención integral y el res-
tablecimiento de sus derechos.



35  Reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, forma-
ción y protección de los derechos de las mujeres para vivir una vida 
libre de violencias, en el marco de la autonomía institucional.

  Coordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erra-
dicar la violencia contra la mujer.

  Incluir en los proyectos pedagógicos el lema del derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencias.

  Revisar el manual de convivencia con la participación de toda la 
comunidad educativa, con el fin de incorporar la equidad de género, 
crear ambientes escolares protectores de situaciones de violencia 
y eliminación de las violencias contra las niñas, las adolescentes y 
las jóvenes.

  Desarrollar procesos de formación docente que les permita a 
las y los educadores generar reflexiones sobre la escuela como es-
cenario de reproducción de estereotipos y prejuicios basados en 
género, para transformarlos en sus prácticas educativas.

  Difundir con los y las estudiantes que 
cursan los grados diez y once, las es-
trategias del sector para estimular el ingreso a la 
Educación Superior, sin distinción de género.

  Orientar a la comunidad educativa sobre el con-
tenido de la Ley 1257 de 2008 y sus decretos regla-
mentarios; y la ruta para la atención y protección 
de los casos de violencias basadas en género, es-
pecíficamente violencias contra las mujeres.

 Identificar y reportar a la Secretaría de Educación, 
a través del rector o director de la institución edu-
cativa, los casos de deserción escolar relacionados 
con cualquier forma de violencia contra las niñas y 
adolescentes y hacer seguimiento a través de los 
sistemas de información que disponga el Ministerio.
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Basado en la Ley 1146 de 2007 que ordena a los Establecimientos 
Educativos la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Ado-

lescentes.

17 

Riesgos en niñas y niños
POR DESCONOCIMIENTO DEL CONTEXTO SOCIAL DEL CONTEXTO FAMILIAR DEL CONTEXTO CULTURAL POR CONDICIÓN O SITUACIÓN DIFERENCIAL

Desconocimiento de 
los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos

Quienes por condiciones de 
hacinamiento deben com-
partir la cama con adultos o 
adolescentes.

Habitantes en zonas expues-
tas al conflicto armado y/o 
urbano interno.

Condiciones habitacionales de 
extrema pobreza (habitantes 
de calle)

Convivencia con personas que 
tienen dependencia o abuso de 
sustancias psicoactivas o alcohol.

Permanecen solas o conviven 
con tíos, abuelos, padrastros, 
vecinos.

Contextos familiares de violencia 
contra las mujeres, las niñas y las 
adolescentes.

Débil red de apoyo social y 
familiar.

Por estereotipos sociales y cultu-
rales arraigados donde se tiende 
a “culpabilizar a las niñas y ado-
lescentes de tener mayor riesgo de 
abuso sexual, debido a la forma en 
que a su juicio éstas se comportan 
y se visten.

También por la cultura del silencio 
y complicidades que no permi-
ten denunciar a tiempo, o que 
causan sentimientos de culpa en 
las víctimas, haciéndoles creer una 
supuesta permisividad.19

 Quienes por condiciones por ejemplo 
de discapacidad motora o cognitiva se 
encuentran en mayor grado de vulnera-
bilidad.

Algunos elementos han sido obtenidos del Modelo de atención inte-
gral  en salud a la violencia sexual.  Módulo 3 Promoción de la salud 
sexual y reproductiva y Prevención  de la violencia sexual.  Módulo 4. 

Detección de la violencia sexual.

18

Mosquera, J. & Bermúdez, A (2010). Percepción de riesgo de abuso 
sexual entre adolescentes escolarizados de la ciudad de Cali.

19 

Lineamientos de prevención17

Identifique tempranamente la probabilidad de violencia o abuso sexual18
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Protocolo de Atención
Competencia general de los EE: garantizar el dere-
cho a la educación integral en un ambiente escolar 
que propicie la comprensión, vivencia y exigibilidad 
de los Derechos Humanos como el marco de ga-
rantías para una convivencia armónica entre los 
integrantes de la comunidad educativa y los dere-
chos de NNA.

Si la NNA le cuenta a un docente o 
directivo docente:

  Escuche en un contexto resguardado y protegi-
do, genere un ambiente de confianza, directo o a 
través de quien sea posible. 

 Escuche sin cuestionar ni confrontar su versión.

 Evite emitir juicios sobre las personas o la situa-
ción que le afecta.

 Evite atribuirle alguna responsabilidad en lo su-
cedido o en su posible evitación.

 Maneje de forma restringida la información, evi-
tando con ello la estigmatización y victimización 
secundaria.

 Limítese a recibir la información que la NNA desee 
aportarle, no indague o investigue más sobre el asunto, 
toda vez que podría contribuir a su re victimización.

NOTA: Para orientar adecuadamente en la ruta de aten-
ción, tenga en cuenta el contexto de ocurrencia de los hechos, la in-
formación que tenga sobre los presuntos agresores, especialmente 
de la edad y el vínculo,  parentesco  o relación  con la víctima.

Si el abuso sexual ocurre  en un lugar distinto a la 
escuela, el EE debe actuar asi:

 Si se presume que el  abusador(a) sexual es un integrante de la  
familia debe reportar, a través del rector o director de la institución 
educativa,  al  servicio de urgencias más cercano, o a la IPS en la 
que se encuentre afiliada la NNA para activar el protocolo de aten-
ción en salud física y emocional que amerita la situación (Res. 0459 
de 2012) y a  la Comisaría de Familia.

 Si se presume que el abusador(a) sexual es un desconocido, un 
persona con la que no se tiene vínculo familiar  debe reportar al 
servicio de urgencias más cercano, o a la IPS en la que se encuen-
tre afiliada la NNA para activar el protocolo de atención en salud 
física y emocional que amerita la situación (Res. 0459 de 2012)  y al 
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 



38
Si el abuso sexual ocurre  en la escue-
la y estan involucrados los NNA, la EE 
debe actuar asi:

 Si se presume  que el abusador(a) sexual es un estu-
diante menor de 14 años, debe reportarlos a ambos ante 
el servicio de urgencias más cercano, o a la IPS en la que 
se encuentre afiliada la NNA para activar el protocolo de 
atención en salud física y emocional que amerita la situa-
ción (Res. 0459 de 2012)  y  al ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar).  

 Si se presume que el abusador(a) es mayor de 14 años y 
hasta los 17, deben reportar a la NNA agredido(a) a la  y al 
presunto agresor  al servicio de urgencias más cercano, o 
a la IPS en la que se encuentre afiliada la NNA para activar 
el protocolo de atención en salud física y emocional que 
amerita la situación (Res. 0459 de 2012), y ante la Unidad de 
Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía.  

 En ambos casos anteriores, los EE deben analizar la gra-
vedad de los hechos con las familias, y si lo encontraran 
como un caso distante a una expresión de juegos y/o explo-
raciones sexuales, es decir, con utilización de la fuerza y sin 
mediar voluntad de la víctima, deben procurar un cambio 
de ambiente escolar al presunto agresor, con el ánimo de 
proteger a la víctima.  

 El rector procederá a buscar cupo en otro EE a través de 
sus alianzas interinstitucionales o del área de matrícula de 
la SEM, para esto último debe enviar solicitud por escrito 
adjuntando copia del retiro del SIMAT.

Si el abuso sexual ocurre  en la escuela y estan 
involucrados  funcionarios públicos de la sem, 
la EE debe actuar así:

  Si se presume como implicado ante el presunto abuso 
a un funcionario público adscrito a la Secretaría de Educa-
ción (Docente, directivo docente, personal administrativo), 
que se entiende es mayor de edad.  

El Rector debe:
 Acciones orientadas a la atención de la víctima:

1. Dentro de un plazo no superior a las veinticuatro (24) 
horas, a poner en conocimiento los presuntos hechos de 
abuso sexual ante:
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Al servicio de urgencias más cercano o al de la IPS en la que se 
encuentre afiliada la NNA para activar el protocolo de atención 
en salud física y emocional que amerita la situación (Res. 0459 de 
2012). El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.). Se 
comprende para este procedimiento, que la Fiscalía será activada 
por el sector  Salud y el sector protección a través del ICBF.

 Acciones orientadas al presunto victimario:

Debe remitir la denuncia con carácter averigüatorio, aportando la 
información básica necesaria y/o el mayor número de pruebas, in-
dicios y demás elementos que tenga a su disposición sobre su ocu-
rrencia, sin que esto signifique la realización de un debido proceso, 
toda vez que al no ser competentes para definir la responsabilidad 
administrativa en las que pudiese incurrir un funcionario público 
en esta situación, su labor fundamental es comunicar a las instan-
cias señaladas, tal como fue enterado de la situación.    

2. El rector remitirá en un término no superior a un (1) día há-
bil ante la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación Municipal, el informe de la situación, adjuntando las 
denuncias efectuadas ante los organismos señalados y la RAI de 
carácter interno que abordará para el análisis y atención integral 
de tales situaciones. 

3. Efectuado lo anterior, el rector del 
Establecimiento Educativo debe expo-
ner a la familia, las garantías que ofrece 
para la niña a través del desarrollo con-
tinuo de los componentes de promoción 
y prevención de la RAI para abordar situaciones 
relacionadas con los derechos sexuales y los de-
rechos reproductivos.  Si pese a esto la familia so-
licita retirar al NNA del EE, el rector procederá a 
buscar cupo en otro EE a través de sus alianzas 
interinstitucionales o del área de matrícula de la 
SEM, para esto último debe enviar solicitud por es-
crito adjuntando copia del retiro del SIMAT.



40 Acciones de seguimiento
Corresponde al Rector y Coordinador realizar el segui-

miento a las situaciones de acoso escolar presentadas. Velar por 
el buen desarrollo del componente de promoción y prevención, 
mantener actualizados sus protocolos internos para la atención a 
estas situaciones; y conocer si los protocolos de atención externos 
activados han sido efectivos o no. Especialmente en el componente 
de prevención,  realizará seguimiento a las alertas tempranas que 
indiquen otras posibles víctimas involucradas en la situación.

De igual forma, cuando active los protocolos de atención a través 
de denuncia (anónima u oficiosa) ya sea por presunción de riesgos 
o evidencia de vulneración de los Derechos de NNA, también debe 
realizar el reporte de la situación ante el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE- coordinado por la Secre-
taría de Educación Municipal.  

Este reporte le permitirá recibir apoyo en el seguimiento de situa-
ciones, cuando estas no hayan sido atendidas en los términos de 15 
días hábiles, o de forma inmediata, cuando se trate de una situa-
ción de alta complejidad (abuso sexual, amenaza de suicidio) 

El Comité Escolar de Convivencia podrá apoyar el seguimiento a 
situaciones presentadas de vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos, cuando la situación, la coordinación 
y/o rectoría lo requieran.

Informar a la Personería cualquier irregularidad o 
falta en la atención.  

En caso de cambio de ambiente escolar, el Rector 
realizará seguimiento a la continuidad de la NNA 
(tanto agresor como víctima) en el Sistema Educa-
tivo, garantizando cupo en otro EE, a partir del pro-
cedimiento indicado en el protocolo de atención.
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Promoción y prevención

  La Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico a través de sus programas, planes y proyectos realiza y gestio-
na alianzas interinstitucionales en función del desarrollo de estrategias diferenciales orientadas a familias, 
estudiantes, docentes y directivos docentes.  Sus líneas de intervención son:

  El fortalecimiento del Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía a través de 
estrategias y mesas de trabajo orientadas a la transversalización de los componentes e hilos conductores de 
la sexualidad en la propuesta curricular y el ambiente escolar.

  Realiza acciones de promoción de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, prendiendo alertas 
tempranas para la prevención de los riesgos en todos los ciclos vitales. 

  Fomenta el respeto por la diversidad sexual e identidad de género en el marco de la garantía de los Dere-
chos Humanos en la Escuela.  

  Previene las violencias basadas en género, cuestionando las creencias que dan lugar a estereotipos que 
fomentan el desprecio por las expresiones atribuidas a lo femenino y promueven masculinidades propensas 
al ejercicio de las violencias.  

  Socializa y acompaña la activación de la ruta de atención integral en situaciones donde se presuma vul-
neración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. 

RAl de la Municipalidad-Para la Garantía de los 
DSDR  de las NNA

 
Secretaría de Educación municipal 



44 Atención

El área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Municipal cuando reciba denuncias donde se presuma:  

 Vulneración de los Derechos sexuales y reproductivos por parte de menor de 14 años debe seguir la ruta indicada en ICBF y Salud. 

  Vulneración de los Derechos Sexuales y reproductivos por parte de un estudiante de 14 y menor de 18 años debe seguir la 
ruta dispuesta por Salud, ICBF y Fiscalía. 

Cuando se presume vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos, por parte de un funcionario público del E.E 
remitirá a la Secretaría de Educación Municipal y:

El área de Inspección y Vigilanci a de la Secretaría de Educación Municipal se encargará de:  

  Revisar el protocolo de atención activado por el EE, teniendo en cuenta que las denuncias efectuadas hayan sido dirigidas 
a las instancias pertinentes, en los términos y tiempos previstos. 

  Revisar que el Plan de Acción anual del Comité Escolar de Convivencia, contemple la prevención de las violencias sexuales a 
través de estrategias pedagógicas que permitan el reconocimiento colectivo de los factores de riesgo y su detección temprana, 
así como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Este ejercicio de inspección y vigilancia debe oficializarse al 
rector, con las observaciones y/o recomendaciones de mejora.  El desarrollo de las acciones de mejora deben comunicarse a 
Inspección y Vigilancia en un plazo de máximo de 15 días hábiles para recibir constancia de lo realizado.  



45En caso de encontrarlo necesario, el área de Inspección y Vigilancia, aplicará las sanciones señaladas por la Ley 1620 de 2013 y 
demás reglamentación a fin. 

Teniendo en cuenta que el denunciado como presunto infractor, es un servidor público, el coordinador de la oficina de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación, dentro de un término inmediato, no superior a dos (2) días hábiles, contados a partir 
de la entrega remitida por el rector,  deberá rendir un informe, dando traslado de la documentación allegada y/o entregada a la 
Procuraduría Provincial de Cali para que proceda a evaluar la situación;  y si a ello hubiese lugar, se inicien de forma prioritaria las 
acciones que correspondan según el código de ética de los servidores públicos y el Código Único disciplinario o Ley 734 de 2002.

Igualmente, copia de la misma documentación, junto al informe remitido a la Procuraduría Provincial de Cali, deberá remitirse de 
forma inmediata a la Subsecretaría para la Dirección y Administración de los Recursos adscrita a la Secretaría de Educación, para 
que adopte las medidas administrativas laborales que correspondan.   

En caso de que el área de Inspección y Vigilancia reciba la denuncia a través de estudiantes o familias:

Procederá a solicitar al rector se ponga al tanto de la situación y e mita a más tardar en 2 días hábiles; un informe donde 
exponga el conocimiento de la situación y el plan de acción del CECO en aras de proteger los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos de NNA. 
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Seguimiento

Seguidamente inspección y vigilancia adelantará lo dispuesto anteriormente y remitirá la denuncia, adjuntando el informe del 
rector, ante el ICBF y Fiscalía (esta última cuando la familia o estudiante no hayan interpuesto este recurso).

El área de Inspección y Vigilancia realiza seguimiento a:

 La continuidad de la NNA en el Sistema Educativo, 

 La recepción y trámite de la denuncia ante Fiscalía e ICBF, así como ante la Procuraduría Provincial de Cali.  

  El desarrollo efectivo de los correctivos a que haya orientado.

La Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico realiza seguimiento al impacto de sus programas y proyectos; y al desarrollo de 
estrategias que promueven los derechos sexuales y los derechos reproductivos a través de los Planes de Acción de los Comités 
Escolares de Convivencia Escolar.

Secretaría de Salud Pública – EPS - IPS
En caso de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, el Sistema General en Salud tanto público como privado, así como los 
hospitales y centros de salud de carácter público, están en la obligación de prestar atención médica de urgencia e integral en 
salud a través de profesionales y servicios especializados. La no definición del estado de aseguramiento” de un niño, niña o 
adolescente víctima de abuso sexual no será impedimento para su atención en salud. Garantiza la atención especializada Res. 
0459/12 



47
Promoción y Prevención

Se promueve el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a través de estrategias como: 

Hablemos De Sexualidad: 

Promueve los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, el cuidado del cuerpo, la planificación familiar, consejería en Salud 
sexual y reproductiva la consulta preconcepcional,  control prenatal,  dirigido a profesionales de salud y comunidad en general

Capacitación a agentes comunitarios que contribuyen a la orientación, vigilancia remisión de usuarios a los servicios de salud, 

Estrategia Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes:

Busca fortalecer el ejercicio responsable de la sexualidad y garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Trabaja en sus con-
tenidos la definición  de sexualidad teniendo en cuenta: 1. Funcionalidad, responsabilidad y disfrute.  2 Derechos Sexuales y dere-
chos Reproductivos. Se articula con las instituciones educativas para coordinar acciones de prevención y promoción 

Escuela Saludable:

Brinda apoyo y asistencia técnica a los EE para la promoción de los  Estilos de vida saludable, la salud mental y la prevención de la 
violencia en el marco del  Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.
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Protocolo de Atención

1.  Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, serán atendidos en los SERVICIOS DE URGENCIAS de las institu-
ciones prestadoras de salud tales como EPS, IPS, ARS previamente mencionadas, de manera inmediata y en cumplimento del 
principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de urgencia médica, sin importar el 
tiempo transcurrido entre  ocurrencia del hecho y la solicitud de atención.

2.  Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y sicológica de la NNA víctima del abuso, teniendo 
cuidado de preservar la integridad de las evidencias 

3.  Realiza Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión del abuso. 

4.  Provisión de antiretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/SIDA. 

5.  Recoge de manera oportuna y adecuada las evidencias, siguiendo las normas de la Cadena de Custodia. 

6.  Se dará aviso inmediato a la Policía Judicial y al ICBF. 

7.  Se practicarán de inmediato las pruebas forenses, patológicas y sicológicas necesarias para adelantar el proceso 
penal correspondiente. 

NOTA: Es responsabilidad del sector salud, realizar la atención de las víctimas de manera gratuita, sin que existan barreras de 
acceso por razones de afiliación a cualquier régimen de seguridad social.
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Seguimiento

En todos los casos de abuso sexual se deben programar actividades de seguimiento que involucran a la atención en salud física y 
mental, orientada a la recuperación de las víctimas y sus familias.

Las EPS, IPS, y ARS u otros prestadores del servicio que no cumplan de manera inmediata con lo ordenado, serán objeto de sanción 
por parte de la Superintendencia de Salud.

El seguimiento al cumplimiento lo realiza la Secretaría de Salud Pública a través del área de Inspección y Vigilancia de la salud pública. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Competencia General: El ICBF como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF, lo coordina y articula, planifica y 
evalúa, define política pública, moviliza y apropia recursos presupuestales, toma decisiones con carácter técnico, promueve espa-
cios de participación y movilización de NNA en los ámbitos Nacional, Departamental  y Municipal.   Verifica, garantiza y restablece 
los  derechos de NNA, dicta medidas de atención y protección, notifica a los entes de control.

Promoción y Prevención

Programa “Familias con Bienestar”: Desde el ICBF trabajamos por las familias para comprender, a partir de ellas, qué está pasando 
con los niños y cómo  podemos apoyar su transformación y lograr su bienestar.

Generaciones con bienestar: busca promover la garantía de los derechos, prevenir su vulneración y gestionar la activación de las 
rutas de restablecimiento, a partir del empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes y la promoción de la corresponsabilidad 
con la familia y sociedad.
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Protocolo de Atención

Si el NNA ha sido víctima de violencia sexual fuera del contexto familiar será atendido por el ICBF a través del siguiente procedimiento: 

Si el presunto agresor es mayor de 18 años: 

El NNA víctima se debe remitir a las defensorías de familia asignadas al CAIVAS (Edificio Mundo de los Niños) donde serán atendidos 
integralmente por el Equipo Técnico Interdisciplinario de Defensoría del CAIVAS, conformado por psicólogo, trabajador social y defen-
sor, encargados del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, incluyendo la intervención terapéutica.

Si el presunto agresor está entre los 14 y 17 años:

La presunta víctima debe remitirse al Centro Zonal especializado en protección que este más cercano a su domicilio, donde serán ten-
didos integralmente en todas las etapas del proceso administrativo de restablecimiento de derechos.  El presunto agresor se remite al 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA-, con el fin de iniciar el proceso legal, se inicia el proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos, y dentro de éste se garantiza la atención terapéutica especializada para el joven agresor y su familia.

Si el presunto agresor y la víctima son menores de 14 años:

El caso es atendido en su totalidad en el Centro Zonal especializado en protección que este más cercano al domicilio, llevando a cabo 
trabajo prioritario con la familia y ambos NNA. La solicitud es atendida por la Defensoría de Apoyo quien verifica los derechos y realiza 
solicitud de restablecimiento de derechos (SRD).
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Fiscalía
Competencia General: Promover la protección integral y proyectos de vida de NNA, a partir de su empoderamiento como sujetos 
de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de 
entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes.  

Promoción y Prevención: 

PROGRAMA FUTURO COLOMBIA: Desarrollar acciones de prevención integral a nivel social, comunitario e individual para la cons-
trucción de una cultura de justicia y mitigación de los fenómenos delincuenciales, mediante el acercamiento a la comunidad y la 
articulación institucional para fortalecer el acceso a la justicia.

Protocolo de Atención

Si el agresor es mayor de 18 años:

La remisión inicial es salud donde se realiza la atención primaria y se remite a Fiscalía. 

Posterior a las 48 horas, ingresa por Fiscalía y pasa a medicina legal, y se inicia el protocolo de investigación por parte de Fiscalía, 
en donde se realiza la denuncia ante El CAIVAS -Centro de Atención a NNA víctimas de abuso sexual, allí fiscalía inicia con el área de 
investigación todo el esquema según donde sucediera el evento.   
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Si el agresor es mayor de 14 años y menor de 18 años:

Se hace la recepción de la denuncia en la Unidad de Responsabilidad Penal para adolescentes, que se encarga de investigar el 
caso, llevar el caso a audiencia preliminar, luego juicio donde se define condena o absolución.

Si el agresor es menor de 14 años:

Se remite a ICBF para la verificación de garantía y restablecimiento de derechos. ICBF establece medidas de protección.

Seguimiento

La institución educativa debe realizar el seguimiento al proceso de la Fiscalía, solicitando apoyo a la familia para su acompañamiento. 

Comisaría de Familia

La Comisaria de Familia tiene la responsabilidad de velar por los Derechos de NNA, por tanto, tiene la competencia de realizar 
Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por situaciones de vulneración por Violencia Intrafamiliar.

Atiende los casos de Violencia escolar que ameriten de la intervención de la justicia administrativa, dada la gravedad de los he-
chos, amonestando a quien vulnere alguno de los Derechos o ejerza algún comportamiento agresivo, llegando a tomar medidas de 
corrección, de no cumplirse con el deber y obligación de Proteger a los NNA.
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Promoción y Prevención: 

Acciones que favorezcan los factores protectores individuales, familiares, sociales y culturales, que disminuyan el riesgo de estos 
eventos en NNA.

Acciones educativas para la autoprotección y la protección de otros.

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los NNA que incluye el conocimiento, reconocimiento y exigibilidad de derechos.

Promueve  estrategias para afrontar situaciones difíciles y adaptarse a nuevas condiciones y desarrollar mecanismos para superar 
las adversidades.

Promueve la equidad de género, mediante el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia a la diferencia.

Protocolo de Atención

Si el NNA ha sido víctima de violencia sexual y el agresor hace parte de la familia, será atendido por la Comisaria de Familia más 
cercana al sitio de residencia del NNA, a través del siguiente procedimiento: 

Se realizan acciones orientadas a la verificación de garantía de los derechos de NNA, reconocimiento de factores de riesgo y pro-
tectores frente a la violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones y se inicia procedimiento administrativo de restable-
cimiento de derechos.  
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Se brinda atención  legal y por el  equipo psicosocial, se realizan remisiones al sector salud para atención de urgencias (Res 0459/12),  
a la unidad de CAIVAS o a la Unidad de responsabilidad penal para adolescentes (según el caso), para la denuncia del delito; se 
investiga y se toman medidas de protección orientadas a garantizar la no repetición del hecho de violencia, alejando al agresor del 
contexto de la víctima y las demás que sean necesarias, según la ley de violencia intrafamiliar y contra la mujer.

Se  realizan acciones de seguimiento.

Seguimiento

Realiza seguimiento a través del equipo psicosocial de la Comisaria de familia, para verificar  el restablecimiento de derechos de los NNA.

Se Activan recursos de la red del SNBF, dependiendo de las necesidades del caso.

Se verifica la participación del NNA y su familia en procesos terapéuticos en salud.

Policía de Infancia
COMPETENCIA GENERAL: En la Ruta de Atención Integral, la Policía de Infancia y Adolescencia es el enlace con los rectores o directores 
de los establecimientos educativos. Art. 27 Ley 1620/13

Protocolo de Atención

Ejecuta medidas de protección inmediata a través  la unidad de Infancia y adolescencia traslada el caso a las instituciones compe-
tentes en atención y protección de las victimas Ejecuta medidas de protección inmediatas y mediante la unidad de Infancia y adoles-
cencia traslada el caso a las instituciones competentes en atención y protección de las víctimas.
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Si es durante las primeras 48 horas, el punto inicial es salud donde se realiza la atención primaria y se dirige a fiscalía en donde se realiza 
la denuncia (funciona 24 horas CAIVAS - centro de atención a NNA víctimas de abuso sexual), allí fiscalía inicia con el área de investiga-
ción de todo el esquema según donde sucediera el evento.   

 2. Posterior a las 48 horas, ingresa por Fiscalía y pasa a medicina legal, y se inicia el protocolo de investigación por parte de Fiscalía.

Policia Judicial
COMPETENCIA GENERAL: La Policía judicial, como colaboradores de la jurisdicción penal tiene por objeto comprobar la comisión de deli-
tos, identificar autores y reunir las pruebas necesarias para que aquella jurisdicción actúe. Sentencia T-506 de 1992.

Protocolo de Atención

La Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución No. 918 del 15 de junio de 2012, otorgó transitoriamente por el término de 5 
años, a los a los Comisarios de Familia, psicólogos, trabajadores sociales y médicos que integran las Comisarías de Familia, en todo el 
territorio nacional, dentro de su respectiva jurisdicción, la facultad para ejercer las funciones de policía judicial.
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La mencionada resolución facultó, a dichos funcionarios para:

1. Recibir denuncias, querellas e informes.

2. Realizar entrevistas.

3. Realizar inspecciones en el lugar de los hechos y en lugares distintos al hecho y recaudar todas las evidencias y elementos materiales 
probatorios cuyo hallazgo se efectúe como consecuencia de tales inspecciones.

4. Recaudar los documentos y demás evidencias y elementos materiales probatorios que requiera el Fiscal Director de la indagación o inves-
tigación, de acuerdo con el programa metodológico y órdenes que emita para tal fin.

Así mismo, establece que de las actuaciones, se deberá remitir informe al fiscal dentro de las 36 horas siguientes al inicio de las actuaciones.  
De igual forma observaran los procedimientos de cadena de custodia dispuesto por la Fiscalía, y deberán prestar toda la colaboración que 
sea necesaria en caso de ser citados en calidad de testigos durante la etapa de juicio oral.
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Ministerio Público
 El Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y la personería municipal, y de acuer-
do al Art. 95 de la Ley 1098 tienen las siguientes competencias.

1.Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el 
carácter prevalente de sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones.

2.Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos.

3.Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e informal, porque la solución sea eficaz 
y tenga en cuenta su interés superior y la prevalencia de los derechos.

4.Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los Derechos Humanos 
de los niños, las niñas y los adolescentes.

Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, y podrán impugnar las decisiones que se adopten.

Por tanto, todos los E.E podrán solicitar al Ministerio Público, la vigilancia en el cumplimiento de la activación de rutas y protocolos orien-
tada a la protección y garantía de los derechos de NNA.



Sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
Ley-Sentencias-Política Pública-Decreto-Resolución Descripción

Ley 1761de 2015 (Rosa Elvira Cely)
Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras 
disposiciones

Ley 1620 de 2013 Vacunación obligatoria para la prevención del cáncer uterino

Plan Decenal De Salud Publica 2012-2021
Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021. Ministerio de Salud y Protección So-
cial

Resolución 0459 de 2012
Guía de atención integral a personas víctimas de violencia sexual - en el sector salud 
e intersectorial

Decreto 4798 de 2011

Reglamentaria de la Ley 1257 de 2008 / y establece las Competencias de las IE en la pro-
moción de derechos humanos de las niñas y adolescentes, el respeto a sus libertades, 
autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, la sensibilización y el reconocimiento  
de  la discriminación y violencia contra las mujeres, entre otras.

Normograma



Ley-Sentencias-Política Pública-Decreto-Resolución Descripción

Ley 1329 de 2009
Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y ado-
lescentes.

Ley 1257 de 2008
Ley de Prevención, Erradicación y Sanción de Todas las Formas de Violencias Contra las 
Mujeres

Ley 1236 de 2008
Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos 
de abuso sexual

Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia

Ley 1146 De 2007
Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y aten-
ción integral de los niños, niñas y Adolescentes Abusados sexualmente

Ley 765 de 2002.
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
los niños en la pornografía.

Ley 679 - 2001
Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explota-
ción, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de 
la Constitución



Ley-Sentencias-Política Pública-Decreto-Resolución Descripción

Ley 704 de 2001
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 182 sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”

Resolución 412 de 2000 Guía al menor maltratado - Ministerio de salud y la protección social

Política Nacional De Salud Sexual y Reproductiva
Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Ministe-
rio de Salud y Protección Social.

CONPES - 147/12 - Prevención De Embarazo En Adolescentes.
Estrategia para la Prevención de embarazo en la adolescencia y la promoción de pro-
yectos de vida para los NNAyJ en edades entre los 6 y 19 años.

SENTENCIA C-355 de 2006 Interrupción Voluntaria del Embarazo

 Sentencia T-562/13
Derecho a la Educación de las personas de la comunidad LGBTI-Respeto por el pluralis-
mo y diversidad en establecimientos educativos.

Sentencia T-4734501 Diversidad Sexual en la Escuela
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Protocolo para activar 
la atención en situaciones
de abuso sexual en NNA



PROTOCOLO PARA ACTIVAR LA ATENCIÓN DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN 
SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL EN NNA

Informa a:

En caso de que el agresor 
sea menor de 14 años 
Sector salud remite a :

En caso de ser en el contexto familiar  
y/o en flagrancia llamen a:

Informa a:

Quien identifique la situación 
dentro o fuera del 
Establecimiento educativo

POLICIA 
de cuadrante y/o infancia y  
adolecencia

PROTECCIÓN

remiten a

interpone denuncia de acuerdo 
a la edad del agresor

FAMILIA
Si no está implicada 

Coordinación remite al CECO para su conocimiento y 
fortalecimiento de estrategias de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos y la prevención de 
las violencias sexuales

CASA DE JUSTICIA 
en todos los casos o en todas las edades.

COORDINACIÓN
Realiza reporte ante las autoridades sobre: 
Contexto de ocurrencia de la violencia, 
presunto agresor, edad, vínculo, parentesco 
con la vítima.

ICBF
Si el agresor es ajeno 

al grupo familiar
COMISARÍA DE FAMILIA

Cuando el agresor esté dentro 
del grupo familiar

SALUD 
Toda situación de violencia sexual 
se considera una urgencia.  
Res 0459 de 2012)

FISCALÍA
CAIVAS:Entre 14 
y menor de 18
URI: Mayor de 18
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