
i 

 



INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROGRAM TO SUPPORT CHILD EX-COMBATANTS AND CHILDREN AND YOUTH AT RISK OF RECRUITMENT 
BY ILLEGAL ARMED GROUPS 
QUARTERLY REPORT NO. 15 

JULY-SEPTEMBER 2012 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 ii 

Index 
 

ACRONYMS ......................................................................................................................................................... iii 

PART I: NARRATIVE REPORT .......................................................................................................................... 1 

EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................................................................ 1 

1. CONTEXT ......................................................................................................................................................... 3 

2. RESULTS DURING THE QUARTER ................................................................................................................ 6 

3. TRENDS AND CHARACTERIZATION OF PROGRAM BENEFICIARIES (SEE ATTACHMENT NO. 3) ...... 8 

4. RESULTS DURING THE REPORTING PERIOD- ASSISTANCE RESULT .................................................... 10 

IR1 ICBF IMPLEMENTS THE POLICY FOR DISENGAGED CH&A ...................................................................................... 10 
IR 1.1 ICBF assistance models incorporate a tailored approach ................................................................... 10 
Beneficiary Life Story ..................................................................................................................................... 15 
Coverage Map ............................................................................................................................................... 17 

5. RESULTS DURING THE REPORTING PERIOD- PREVENTION RESULT ................................................... 18 

IR.2 GOC IMPLEMENTS POLICY TO REDUCE VULNERABILITIES TO RECRUITMENT IN HIGH RISK AREAS. ..... 18 
IR 2.1 Progress and achievements on implementation of prevention plans ................................................ 18 
IR 2.2 Awareness on recruitment risks raised in target communities........................................................... 33 
Beneficiary Life Story ..................................................................................................................................... 37 
Coverage Map ............................................................................................................................................... 38 

6. RESULTS DURING THE REPORTING PERIOD- INSTITUTIONAL STRENGTHENING RESULT .............. 39 

IR3 KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPROVED IN ICBF AND CIPRUNA (INTER-SECTORAL COMMISSION ON 
PREVENTION) ................................................................................................................................................ 39 
IR 3.1 ICBF captures practices and lessons learned on disengaged CH&A .................................................... 39 
IR 3.2 ICBF and CIPRUNA generate and apply knowledge ............................................................................ 40 
Coverage Map ............................................................................................................................................... 46 

7. DIFFICULTIES AND Y LESSONS LEARNED ................................................................................................. 47 

8. PRIORITIES FOR NEXT QUARTER .............................................................................................................. 47 

9. CONCLUSIONS .............................................................................................................................................. 48 

PART II: FINANCIAL REPORT ........................................................................................................................ 50 

ATTACHMENTS ................................................................................................................................................. 51 

 



INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROGRAM TO SUPPORT CHILD EX-COMBATANTS AND CHILDREN AND YOUTH AT RISK OF RECRUITMENT 
BY ILLEGAL ARMED GROUPS 
QUARTERLY REPORT NO. 15 

JULY-SEPTEMBER 2012 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 iii 

 

Executing agency:  International Organization for Migration (IOM) 

Project partner agencies (or national counterparts): Colombian Family Welfare Institute 

Geographical coverage: Colombia  

Project management site: IOM Bogotá 

Target group(s): Disengaged Children 

Project period and duration: 2009-2014 

Reporting period: July-September 2012  

Total confirmed funding: [USD$] 19,572.000 

 

Acronyms 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 The ICBF’s Specialized Assistance Program is focused in minors: children and adolescents (CH&A). Activities on recruitment 

prevention include work with children, adolescents and youth (CHA&Y). 

ACR Colombian Agency for Reintegration  
BACRIM Criminal gangs serving drug trafficking 
CAE Specialized Assistance Centers 
CAL  Childhood and Adolescence Law (1098 of 2006) 
CH&A Children and Adolescents 1 
CHA&Y Children, Adolescents and Youth  
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COMPOS Social Policy Committees  
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PART I: NARRATIVE REPORT 
 

Executive Summary 

The Institutional Strengthening Program to Support Child Ex-Combatants and Children At-Risk of 

Recruitment by Illegal Armed Groups”, with support from the United States Agency for International 
Development (USAID), builds on results achieved since its inception in 2001.  
 
The objective of the 2012-2014 period is the program exit strategy: knowledge transfer to ensure 
sustainability after the program ends. This will occur in both assistance and support to disengaged 
children and adolescentes (CH&A) and recruitment prevention of CH&A by Illegal Armed Goups (IAG) 
within the new legal framework. 
 
The following report presents the results and main achievements during July-September, 2012, and 
impacts achieved during USAID’s fiscal year. It is important to highlight that this report is presented 
as part of the transition between the logical framework approach and the results based 

management approach to program management which is being jointly developed with USAID (See 
Attachment No. 1).  
 
In the assistance result the USAID/IOM Program has accompanied the Colombian Family Welfare 
Institute (ICBF) in disengaged CH&A policy implementation, emphasizing the inclusion of a 
differential approach in assistance models. During this quarter, 70 new CH&A entered the ICBF 
Specialized Assistance Program to reestablish their rights for a total of 194 CH&A since the beginning 
of the extension phase (November 2011). 
 
Likewise, in the prevention result the Program has been supporting the Colombian government in 
high-risk areas to include CH&A recruitment vulnerability reduction policy. This required coordination 
with local authorities who have been implementing prevention plans that involve CH&A, their 
families and other strategic local actors. During this period, 2,214 CH&A benefitted from and 
participated in recruitment prevention initiatives (for a total of 7,443 since the beginning of the 
extension phase) and 1,068 public officials, teachers and NGO representatives now support the 
implementation of local prevention plans (for a total of 2,565 since the beginning of the extension 
phase).  
 
In the institutional strengthening result Program achievements include working jointly with strategic 
actors such as the Ministry of Education, the National Planning Department, ICBF, the Inter-sectoral 
Commission for Recruitment Prevention, the Attorney General´s Office and the National Ombudsman 
to implement child-oriented iniatitives. Since November 2011, seven institutions have received 
technical assistance to support the Colombian government to implement the Victims’ Law and 
recruitment prevention policies.  
 
In addition, through these iniatitives it has been possible to strengthen knowledge on disengaged 
CH&A assistance and recruitment prevention. This allowed best practices and lessons learned to be 
identified and adopted to improve iniatitives that protect the rights of children and provide 
protective environments. Since 2011, 18 documents on CH&A in the armed conflict have been 
produced by the Program and participating institutions.  
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Lastly, a main priority for next quarter will be to finish re-defining the Program using a results based 

management approach. This includes developing a Work Plan for the October 1, 2012 – September 
30, 2013 period to continue strengthening the capacity of the Colombian Government to assist CH&A 
affected by the conflict. 
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2 From three principles, the Santos Government approached the FARC. In http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12170077 
Recovered October 6, 2012. 
3 The points of the peace process between the government and FARC. In http://www.eltiempo.com/politica/los-puntos-del-proceso-de-
paz-entre-gobierno-y-farc_12194473-4 Recovered October 6, 2012. 
4 Taken from: http://www.rcnradio.com/noticias/mindefensa-destaca- ninos-y-ninas-desmovilizados-del-conflicto-armado-20959 
Mindefensa highlighs children demobilized from the armed conflict. Letter to the Negotiations leader http://www.gilmajimenez.com/ 
5 Taken from: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12083247 Recovered, October 6, 2012. 
6 With stories, President Santos teaches about the Victims’ Law. In http://www.eltiempo.com/archivo/ documento/CMS-12184382 
Recovered October 6, 2012. 

1.  Context 

Several events marked the context of the third quarter of the year in Colombia: i) the presidential 
announcement of the peace process with the FARC; ii) progress in the implementation process of the 
Victims’ and Restitution of Lands Law; iii) the presentation of a bill to envisage sexual violence as a 
war crime; iv) the President’s accountability process after two years in office, among others. 
 

Last August, “President Juan Manuel Santos confirmed the progress of “exploratory conversations” 
with the FARC. Santos opened the door for a peace process with ELN.2 Roadmap for the negotiation 
process has foreseen five major chapters: i) “rural development (increased access to land, 
infrastructure for remote areas, etc.), ii) guarantees for political opposition (FARC’s commitment to 
break the politics-weapons relation), iii) the end of the conflict (laying down arms and reintegration 
of guerrilla members into civilian life), iv) drug dealing, and v) victims’ rights.  
 
The negotiation will include three phases. The first one is “exploratory … The second, ‘shall be 
framed by direct and private work sessions’. The third phase shall be the ‘simultaneous 
implementation of the agreements’, for which the Government will give guarantees and allow 
verification and citizen participation mechanisms”.3  
 
Once the peace dialogues were officially announced, several sectors of the country expressed their 
support to the initiative. Congress, civil society, and military forces raised the need to include the 
situation of children and adolescents (CH&A) involved in illegal armed groups (IAG) in the 
negotiation’s agenda, as well as the immediate cessation of the recruitment of minors’ practice4. 
Likewise, and as result of President Santos’ official statements, the Deputy Secretary of State, William 
Burns, expressed his government’s support to the peace process and specifically stated that “the 
United States Government will provide 50 million dollars for the implementation of the Victims’ and 
Restitution of Lands Law”5.  
 
Regarding the implementation of this Law, the children’s version of the text was launched at the end 
of August. “The purpose of this initiative is to teach children about the Victims’ Law through stories, 
with an illustrated book on assistance and reparation for those affected by the armed conflict in the 
country”.6  
 
On the other hand the Director of the Assistance and Comprehensive Reparation Unit, Paula Gaviria, 
in an interview with “El Periódico de Bogotá” newspaper, mentioned that “there is no certainty on 
the number of children in the conflict, the studies are based on estimates, trends, testimonies, many 
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7 Menores desmovilizados serán tratados como víctimas del conflicto. En http://www.eltiempo.com/politica/ 
ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12216604.html Recuperado el 6 de octubre de 2012.  
8 Entidades de control cuestionan falta de resultados de ley de víctimas. En http://www.eltiempo.com/ 
archivo/documento/CMS-12153126 Recuperado el 6 de octubre de 2012. 
9 Delitos sexuales serían crímenes de lesa humanidad En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12087245 Recuperado el 6 
de octubre de 2012. 
10 Niña, juguemos a la guerra. En http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-362757-nina-juguemos-guerra Recuperado el 6 de 
octubre de 2012.  

of them from other children, but we do not know how many they are”. The Director of the 
Colombian Family Welfare Institute (ICBF) mentioned that “all children that disengaged from IAG will 
be treated by the State as victims of the conflict and will have access to reparation and reintegration 
processes. This way, as stated by the official, children will be assisted under the framework of the 
Victims’ Law promoted by the Government and “will be entitled to all measures that apply to said 
regulation”.7 
 
Regarding lands restitution, the first case under the Victims’ Law and the second in the country after 
Mampuján (Bolivar) was settled before a Lands Court in the Department of Sucre. The settlement 
ceremony was presided by the Minister of Agriculture presided and accompanied by the victims. In 
spite of progress made on assistance, reparation and restitution, “a report prepared by monitoring 
organizations on the implementation of the Victims’ Law was presented before the Senate plenary 
session, in which they agreed to alert the Government and Congress itself on the lack of results in the 
implementation of the Law, considered a priority for President Juan Manuel Santos”.8 
 
Moreover, Congress members Angela María Robledo and Iván Cepeda presented a bill in which 
sexual violence is considered a crime of war. This initiative seeks to pull from impunity the rape 
crimes committed within the armed conflict, to amend some articles on violence against women and 
to guarantee access to justice for victims of sexual violence.9 The situation of girls may be reflected in 
the results of an investigation carried out by the Ideas for Peace Foundation, based on a survey of ex 
combatants. “A significant part of the demobilized women were sexually initiated in the IAG while 
they were girls. 43% of these women were virgins when they joined, and the majority did so before 
they were 13. The phenomenon is more evident in guerrillas than in paramilitaries. In the ELN, for 
example, 63% of the women were virgins when they joined the group; 55% in the FARC, and 14% in 
the AUC”.10 
 
In addition to these numbers other facts support the initiative for the Bill including the case of the 
Sub intendant of the army, Raúl Muñoz Linares, who sexually accessed a 13 year-old girl, and later 
raped another 14 year-old girl and murdered her along with her two brothers in Tame, Arauca. It is 
worth highlighting that during this period, this retired military officer was sentenced to 60 years in 
prison on two charges of aggravated violent carnal access and aggravated triple homicide. 
 
During the month of August President Santos’ Government presented his two years accountability 
report. Achievements in the education sector are noteworthy due to their impact on childhood and 
youth. As mentioned by Santos approximately 8,6 million children benefitted from free education, 
achieving permanence of 26 thousand students in the education system, between 2011 and 2012. 
This way, the dropout rate for higher education decreased from 12.9% to 11.8%, for the same period.  
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11 President Santos announces launching of Youths in Action Program. In http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12088753 
Recovered October 6, 2012.  
12
 Family Welfare will review the figures on child recruitment. In http://www.eltiempo.com/politica/bienestar-familiar-revisara-las-cifras-

de-reclutamiento-de-menores_12132521-4 Recovered on October 6, 2012.  
13
 Inter-Sectoral Commision on Recruitment Prevention presents report on municipalities with recruitment risk factors. In 

www.vicepresisdencia.gov.co 
14
 Taken from://m.semana.com/politica/reclutamiento-menores-ausente-dialogos-farc/184539-3.aspx 

 

 
As part of this report, the President mentioned the launching of the program Youths in Action. The 
Head of State stated that during his travels around the country, he heard mothers with the “serious 
problem” that when their children graduate, “they can´t find something to do, no opportunities to 
continue studying, have no resources, no quotas in universities, no the possibility to train to find a 
decent job ".11  
 
The Study of political scientist Natalia Springer on children that currently swell the ranks of the 
different actors of the conflict was presented during this quarter. In the document, “As lambs among 
wolves”, Springer concluded that in addition, a large number of children work in illegal economy 
sectors directly controlled by these groups. ICBF’s Director, Diego Molano, assured that the 
Government will review the figures on child recruitment.12 
 
In September Vice President Angelino Garzón, appointed chairman for the Inter-Sectoral Commission 
on Recruitment Prevention, presented the municipal prioritization proposal on child recruitment risk 
factors. The purpose of this initiative is to improve the institutional offer in these territories so that 
the State is able to implement recruitment prevention activities, programs, projects, and strategies. 
The Commission prioritized 530 municipalities at national level, in which the institutional offer needs 
to be adjusted so that the State can take concrete actions to prevent the recruitment of the 
12,966,436 CH&A that inhabit these areas.13  
 
Finally, and as another relevant event of this reporting period, lawyer and former Deputy Attorney 
General Jorge Armando Otálora was appointed National Ombudsman, replacing Vólmar Pérez, who 
was in charge of that institution for almost 9 years. Otalora’s greatest challenge is the promotion, 
implementation and dissemination of human rights and the dissemination and endorsement of 
policies on said matter. At the beginning of his mandate, the new Ombudsman called on illegal 
armed groups “to not involve civilian population in the armed conflict and, especially, to guarantee 
that children and adolescents are protected against all kinds of violations of their fundamental rights, 
and to prevent recruitment and use of children”. 14 
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2. Results During the Quarter 

 

The following chart presents results achieved during the quarter (July-September 2012), as well as the 
accumulated data within the USAID’s fiscal year. 
 

Chart No. 1 Results during the quarter (July-September 2012) 

 

Indicator 

Goal for 

September 

2012 

Quarter 

(July - 

September 

2012) 

Accumulated 

(October 

2011 –

September 

2012) 

Observations 

Disengaged boys, girls 
and adolescents 

assisted by ICBF’s 
Specialized Program 

300 70 264 

The Program assisted 70 new CH&A 
disengaged from IAG. 46 CH&A (66%) 

disengaged from the FARC, 12 (17%) from 
BACRIM, 10 (14%) from ELN and 1 (2%) 

from EPL. 13 girls (19%) and 57 boys (81%). 
14 CH&A (20%) are Afro Colombian, 5 (7%) 
are indigenous and 51 (73%) are mestizos. 

Disengaged boys, girls 
and adolescents 

assisted by ICBF’s 
Specialized Program in 

vocational and 
employment training 

processes 

210 282 837 

Out of the 446 CH&A assisted in the 
program during quarter 282 (63%) are 

currently participating in vocational 
training courses.  

Disengaged boys, girls 
and adolescents 

assisted by ICBF’s 
Specialized Program, 

participating in 
activities to strengthen 

family ties. 

300 91 121 

A total of ten (10) family meetings were 
held this quarter, with the participation of 

a total of 91 disengaged adolescents. 
Likewise, 178 family members atended the 

meetings (parents, siblings, uncles and 
cousins, mainly). 

Boys, girls and 
adolescents 

participating in 
recruitment prevention 

activities 

5.000 2,124 7,443 

A total of 2,124 new beneficiary CH&A 

were assisted during this period (Mi 
Sangre 300 NNA, Cecidic 725 NNA, 

Fundesia 47 NNA, Ecco Non Sibi 68 NNA; 
Guainia MVRO 44 NNA, Ayara 108 NNA, 
Ocaña 45 NNA, Torrefactora 215 NNA, 

Coldeportes 209 NNA, Malhuna-Cinecita 
21 NNA, Ombudsman 342 NNA. 120 

youths in the Juan Bosco Obrero, Ciudad 
Bolivar Symphonic Band continue to be 

assisted. See Attachment No.2. Detail New 
beneficiaries for the period. 
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Public Officers, NGOs 
and civil society 
representatives, 
participating in 

recruitment prevention 
activities 

3.000 1,068 2,565 

A totalof 1,068 people participated in 
Prevention Activities (My Blood 309 

community members, 6 Public officials; 
CECIDIC 49 teachers , 71 community 

members, 7 public officials; Fundesia 267 
commuity members; Ecco Non Sibi 14 

community members; Guainia MVRO 4 
teachers, 7 community members; Vivo-

Voice 25 public officials; Ayara 66 
community members; Ocaña 6 teachrs and 

1 community member; 
Coldeportes 5 teachers, 4 community 

members and 56 Public Officials; 
Ombudsman 19 teachers, 9 community 

members and 36 public officials; Victims’ 
Law Awareness 16 teachers and 18 public 

officials; Psychosocial assistance with 
differential approach 9 public officials; 

Buenaventura 64 community members.  
Six (6) people from the community of the 
Symphonic Band continue participating in 

Ciudad Bolívar). 

Vulnerability, risks and 
opportunity maps 
iimplemented or 

transferred in targeted 
municipalities 

15 3 12 

During this period, progress was made in 
the transference of 3 MVRO to 

municipalities of Putumayo: Valle del 
Guamuez (1), San Miguel (1) and Puerto 

Guzmán (1), (Coldeportes Project Building 
Ties MVRO). 

Vulnerability, risks and 
opportunity maps 
implemented or 

transferred in targeted 
municipalities, with 

differential approach 

5 1 10 

During this period, progress was made in 
the transference of 1 MVRO to the 

indigenous population of Curripacos, from 
the settlements of San Felipe, El Niña, el 

Frito, Puerto Colombia and Punta Brava in 
the Department of Guainía (Guainia 
Educational Strengthening Project). 

Public sector entities 
strengthened in the 

implementation of the 
Victims’ Law and 

recruitment prevention 

2 0 7 

Implementation of the Victims’ Law with 
institutions continued this quarter. The 

children’s versión of the Law was launched 
and 3,000 copies have been distributed. 
Various institutions atended the event 

(Ministry of Agriculture, Ministry of 
Justice, National Planning Department, 
Colombian Institute of Family Welfare, 

Assistance and Reparation Unit for Victims, 
Restitution of Lands Unit).  

Documents of analysis 
on recruitment of 

CH&A 
8 7 18 

During the quarter 7 analysis documents 
were elaborated and socialized: 1 Opinion 

Column (¡El Papel Aguanta Todo!) 1 
Journalistic Report (“Soñar es un Derecho” 

Reclutamiento de Menores No Cesa) – 
PANDI; 

1 document on Migration and Childhood;  
4 information analysis bulletins.  

 

As mentioned in the executive summary, USAID/IOM have been jointly working towards the results 
based management. Next quarterly report will present achivements under this approach and will 
include new indicators defined for the Program. As a reference of the progress made in this exercise, 
Results Framework is attached. It worthnoting that this document is being reviewed and approved by 
USAID. (See attachment No. 1).  
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3. Trends and characterization of Program Beneficiaries (See Attachment No. 3) 

The trends and characterization of Program beneficiaries were made based in ICBF accumulated data. 
5,005 Children have been assisted since 1999 until September 30th 2012. During the third quarter of 2012, 
70 boys, girls and adolescents entered the Assistance Program. Since December 2011, there had been a 
decrease in the number of CH&A entering each quarter; however, this quarter, the figures remained similar 
to those of previous periods. The trends analysis for this quarter includes an analysis by Illegal Armed 
Group.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graph No. 1. Program Beneficiaries Vs. Illegal Armed Group of Origin (2009-2012) 
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Q3-2012 Gender vs. IAG (Q3-2012) 

  

 

The gender ratio for this quarter is 19% girls and 81% boys, which is the same as last quarter; however, this 
trend differs from that of the Program. This leads us to conclude that the number of boys is increasing; a 
trend that can be explained by the increase in the number of boys disengaged from BACRIM, and IAG that 
mostly recruits boys, and also by a lower number of girls disengaged from ELN. 
 
 
 
 
 

 

For this quarter, Afro Colombian 
participation in the program was 20% and 
that of indigenous populations was 7%, 
percentages that show higher Afro 
Colombian participation compared to last 
quarter where ethnic composition was 
inverse (7% Afro Colombian and 18% 
Indigenous). Seven of the 10 CH&A that 
disengaged from ELN are Afro Colombian.  
 

 
 
 

 

 

Graph No. 2. Comparison between the number of boys and girls that entered the Program 

Graph No. 3. Ethnic compositon of CH&A entering the Program 

Q3-2012 
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4. Results during the reporting period- Assistance Result 

IR1 ICBF implements the policy for disengaged CH&A 

 
USAID/IOM Program seeks to support ICBF in the implementation of the assistance policy for 
disengaged CH&A. This outcome will be achieved through the incorporation of a tailored approach 
assistance within ICBF models, as well as the improvement of inter institutional coordination leaded 
by ICBF in order guarantee appropriate assistance to this CH&A at national level.  
 

IR 1.1 ICBF assistance models incorporate a tailored approach 

 

In order to guarantee the implementation of these strategic lines, the Colombian Family Welfare 
Institute (ICBF) and the International Organization for Migrations (IOM) have been developing a 
series of strategies, as follows:  
 

1. JOINT PLAN 

 

Throughout this year, ICBF has received support of a consultant team on victims. Currently, this team 
has been implementing different projects to respond to the requirements of Law 1448 (Victims’ and 
Restitution of Lands Law) and its regulations, covering six victimizing actions: i) sexual violence, ii) 
Landmines and unexploded devices, iii) kidnapping and forced disappearance, iv) displacement by 
violence, v) disengagement from IAG, and vi) orphanhood. 
 
ICBF is coordinating its activities with the corresponding GOC entities, such as the Assistance and 
Reparation Office for Victims, in order to move forward in the comprehensive reparation process of 
CH&A victims of the armed conflict in the country. Likewise, it considers to base activities on a 
common conceptual and methodological framework, in accordance to the different stages of the life 
cycle and damage to the victims. Therefore, progress is being made in: i) approaching the victims, 
acknowledging them as subjects of rights; and ii) differential assessments and alternative measures 
to be offered.  
 
The implementation of the Joint Plan allowed progress in the consolidation of the institutional 
framework for the assistance of children victims of the armed conflict, as follows:  
 
- Assistance: The assistance component is fundamental within the framework of the Victims’ Law, 

as it demands strong measures from the State on reparation and rehabilitation. However, the 
country does not have systematized information that compares the cultural, social, 
psychosocial, family and community situation of each CH&A, before, during, and after going 
through a victimizing event during the armed conflict. 
 

To respond to this situation, ICBF, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and IOM with 
the support of USAID, agreed to implement an additional process to the psychosocial assistance 
strategy for CH&A victims of the armed conflict. Progress is being made in the research study on 
the impact of the armed conflict in CH&A, which will report the consequences, damages, and 
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psychosocial impact on the Colombian context and will provide recommendations for the 
formulation of public policies on psychosocial assistance of CH&A victims of the armed conflict, 
in order to achieve comprehensive reparation of said group. 
 
During this quarter, various technical workshops (ICBF, UNICEF, and IOM) were carried out to 
conceptualize and validate the processes, defining phases, objectives and results to be achieved, 
as well as the methodology to be implemented in the field. Currently, the complementary 
strategy is in phase two of the project, i.e. collection of primary information which allows the 
collection of quantitative and qualitative data. Likewise, a training exercise was implemented for 
the psychosocial teams that assist CH&A, and that are part of ICBF’s Hogar Tutor and Mobile 
Units Programs, in the city of Armenia. 
 
The coordination process with ICBF has allowed the Institute to be empowered in its role as the 
leading agency in the assistance of CH&A victims of the armed conflict, and to develop strategies 
to provide assistance for the different victimizing events. This exercise has been carried out 
adapting ICBF’s processes to the requirements of the Law.  

 

- Implementation of the Victims’ and Reconciliation Law: The State included one chapter in Law 
1448 to guarantee the rights of CH&A on truth, justice, and comprehensive reparation. For this 
purpose, ICBF has been appointed to provide guidelines for a reconciliation policy for population 
under 18 years of age.  
 

In compliance with the above, ICBF has developed a work plan to design and formulate the base 
guideline for the reconciliation policy, taking into account the participation of CH&A in the 
formulation and implementation phases. For this purpose, ICBF has established alliances with 
IOM and UNICEF in order to: 

o Raise awareness, understanding of the context and pertinence of Law 1448 of 2011, in its 
children’s version, with a reconciliation approach; 

o Implement workshops with adolescents and youths in nine (9) regions of the country to 
develop a pedagogical and practical reconciliation guide that includes different scenarios, 
and activities CH&A are subjected to in the armed conflict. 

o Support reconciliation initiatives that have been implemented and consolidated at 
national level, in which the main actors are CH&A (victims and non-victims), community 
and institutions.  

 
CH&A, families, teachers, community members and public officials are some of the actors 
participating in this strategy.  

 
During this quarter two technical workshops were carried out as part of the enlistment phase, 
with the participation of 19 people (professionals from Human Rights Presidential Progam, 
Victinms Unit, Viva la Ciudadanía team, ICBF, UNICEF and IOM). The workshops focused on the 
contextualization of victimizing events suffered by CH&A in the armed conflict, reparation 
measures included in Law 1448 of 2011, and their implementation by ICBF. Likewise, the 
Protection Strategy implemented by UNICEF to build protective environments for CH&A within 
the armed conflict was revised, as well as the IOM’s psychosocial approach for institutional work 
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with CH&A. 
 

- Psychosocial assistance with a tailored approach: As part of the work plan commitments with 
USAID, it is a priority to provide ICBF’s Specialized Assistance Program with a tailored approach 
that respects the culture, customs, cosmovision and individual and collective rights of ethnic 
groups. During this quarter, ICBF’s regional office in Caldas and the Indigenous Training and 
Integration Center (Ingruma), with IOM’s accompaniment and technical assistance, has been 
strengthening specialized assistance services for CH&A from ethnic groups, disengaged from 
IAG. 
 

The Project implements two modalities: Transit Home (HT) and Specialized Assistance Center 
(CAE). A total of 29 CH&A from the Nasa, Embera, Katío and Chamí, Cubeo, Waunana, U’wa 
Tunebo, indigenous groups and one Afro Colombian adolescent groups have been assisted 
through these modalitie. During this year, the reestablishment of rights process was 
consolidated through five (5) phases developed in the Farm ‘Reconstructing Futures: a 
commitment to redefine the purpose of life’. 
 

Adolescents go through each of the phases participatively developing their own therapeutic 
processes, of social inclusion, reintegration to social and productive life, and accessing their 
rights, based on their possibilities for ethno-development. This process is supported and 
promoted not only by the institutions in charge, but it also involves the participation of 
traditional authorities and families.  
 

This process has allowed the implementation of activities with disengaged indigenous CH&A and 
their communities, facilitating the reintegration process. Thus, ICBF services have been 
strengthened, incorporating the tailored approach in the Specialized Assistance Program.  

 
- Historical Memory: According to chapter seven within the Law 1448 on Comprehensive 

Reparation of victimized CH&A, institutions will be provided with the necessary tools and 
sustainable processes to generate the required skills in public officials for the implementation of 
Historic Memory processes with CH&A victims of the armed conflict. This effort is led by ICBF, in 
coordination with the Historic Memory Center, the Assistance and Comprehensive Reparation 
Unit for Victims, and the support of the International Cooperation.  
 

During this quarter, a meeting was held with the Historic Memory Center to discuss the results 
defined for the Project and their scope. The process will be coordinated with the activities 
implemented by the Center in: Bojayá, Chocó; Mapiripán, Meta; and Granada, Antioquia. 
 

The project will focus on: i) adaptation of the toolbox of the Historic Memory Center for CH&A; 
ii) elaboration of an accompaniment protocol for local entities on Historic Memory; iii) pilot test 
of the protocol in the three selected regions. This iniaitive allows institutional strengthening of 
participating State institutions. 

 

2. TECHNICAL ASSISTANCE TO DISENGAGED CH&A AND OTHER VICTIMS OF VIOLENCE 
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Currently, the Specialized ICBF’s Program assists 446 CH&A disengaged from IAG, with 70 of these 
entering this quarter. Out of these 81.4% are boys and 18.6% are girls. 
 
2.1 Technical Assistance in Institutional and Family Settings 

 

Out of the 446 CH&A currently in the Program, 44% (195 CHA), are located in institutional settings, 
55% (246 CHA), in family settings, and 1% (5 CHA) in the protection network. 
 

Out of the 195 CH&A in institutional settings, 29.6% (126 CHA) are in Specialized Assistance Centers 
(CAE), and 13.8% (69 CHA) are in Transit Homes. Likewise, 40% (175 CHA) of the 246 CH&A in family 
settings are located in the Hogar Tutor modality, followed by those in Hogar Gestor with 14% (71 
CHA). The remaining 2% (5 CHA) are in the protection network.  
 
This shows that the services with higher demand are Hogar Tutor, followed by CAE. 
 

2.2 Reestablishment of rights 

 

- Identity: The right to identity of the majority of CH&A in the Program has been fulfilled, with 
only 2.9 % (13 cases) reported to be without documents this quarter. This is due to the recent 
entry of some of the cases or to the fact that ICBF is still locating the basic identification 
document (civil registry) in their places of origin, which takes significant time and effort. In line 
with information provided by the Institute, according to the Single Registry of Individuals (RUI) 
69.4% of CH&A have identity cards (309 cases), followed by 23.1% with citizenship card (103 
cases) and 4.7% with civil registry (21 cases). 

 
- Education: The majority of CH&A have been guaranteed with the right to education, accessing 

different modalities according to their needs. 54.7% of the CH&A (244 cases) are in the cycles 
modality, followed by 9.6% (42 cases) in another setting, 8.5% (38 cases) in regular classes, 
10.8% (48 cases) in CAFAM, multigrade and learning circles, and there is no information for the 
remaining 9.6% (43 cases). This situation is more common in the cases of recent entry to the 
Program or that are pending documentation or spaces. 

 
- Vocational Training: 290 CH&A are being trained in non-formal education courses, such as: 

graphic arts, jewelry, carpentry, construction, esthetics, cooking, dressmaking, computers, bread 
making, among others. These youths represent 65.5% of the total enrolled in the Program. Out 
of the 290 CHA, 8.9% are taking courses in the National Learning Service (SENA). 

 

- Health: Another right that must be guaranteed in the Reestablishment of Rights Process is the 
access to healthcare services. This quarter, 56.6% of the CH&A are in the subsidized system (250 
cases), 41.7% are members of the National Healthcare Service through letters from the Family 
Ombudsman, and 1.7% are in the contributive system (7 cases). 

 

- Culture, recreation and sports: In the family settings modality as well as in the institutional 
modalities, leisure spaces and adequate management of free time are promoted in CH&A in the 
Program. However, it is up to each CH&A to participate in the activities that interest him/her. 
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Consequently, 59.8% of the CH&A participate in recreational activities (264 cases) such as nature 
walks, games, movies, etc., 52.3% (231 cases) participate in cultural activities such as theater, 
music, or dance, and 48.5% (215 cases) participate in sports activities such as swimming and 
soccer. 

 

3. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE POST FAMILY MEETING FOLLOW UP  

 

The complementary strategy proposal for the Psychosocial Assistance Model for CH&A disengaged 
from the armed conflict based on damage suffered and with tailored approach, allows the 
identification of resources based on needs. The tailored assistance processes promote the 
construction or reconstruction of family ties, strengthening the family meetings strategy in its 
different phases and contributing to comprehensive reparation.  
 

During this quarter, ten (10) family meetings were carried out, with the participation of 91 
disengaged adolescents. Likewise, 178 family members (parents, siblings, uncles and cousins) 
attended the meetings.  
 
Family meetings in the different regions have allowed adolescents to contact their families of origin 
in an environment in which many of them had never been before, implementing different group and 
individual activities that include: pedagogical activities, reflection and intervention workshops with 
families, through the application of the solidarity model. The model helps adolescents approach their 
families, and allows them to clarify contexts of the past and existing situations that affect the 
relationship of the CH&A with his/her family. 
 
The post meeting phase has been implemented by two institutions. Both of these institutions follow 
up on the action plan defined during the meeting, mainly with the adolescent, and through phone 
calls to the families. Technical workshops with ICBF continue to be implemented in order to identify 
and design the most adequate route to carry out the post meetings and identify the follow up 
strategy for the action plan defined during the meeting. 
 

4. UPDATING OF THE INDIGENOUS ROUTE  

 

Based on national and international laws on recruitment and use of CH&A by IAG and the 
jurisprudence of the Constitutional Court (Sentence T-025 of 2004 and Act 004 of 2009), USAID/IOM 
consider necessary to update said route taking into account the dynamics of the armed conflict and 
the context in which peace dialogues have taken place, between the National Government and the 
FARC. 
 

In this sense, the updating of the Indigenous Legal Route is underway, to guarantee the 
reestablishment of rights of indigenous CH&A disengaged from IAG, through the “Legal Route for 
Indigenous Children Victims of Political Violence” (Attachment No. 4, final Document). This guide 
includes the national legal framework (Law 1098 of 2006 and Conpes 3673 of 2010) and the 
jurisprudence the Constitutional Court has been promulgating on the issue of recruitment and use of 
CH&A, as well as the international legal framework with emphasis on the Paris Principles. Once, this 
updating phase is completed, dissemination meetings for the Route will be organized with different 
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Indigenous Organizations at national and regional level, as well as with ICBF and the Vice Presidency 
of the Republic.  
 

5. PILOT PROJECT FOR RECONCILIATION AND COMPREHENISIVE REPARATION – MIGRANTS 

LIVING ABROAD  

 

Jointly with the Assistance and Reparation Unit for Victims, this Project seeks to generate 
reconciliation and forgiveness processes through dialogue, interaction and sharing of experiences 
with Colombian families living abroad which are victims of the armed conflict. 
  
For this purpose, a strategy has been designed to allow participants to talk about their experience 
and propose different ways to achieve peace for themselves, their families and the country. This 
strategy aims at contributing in the reestablishment of the violated rights and guarantee symbolic 
reparation. 
 
So far this fiscal year, a workshop was carried out with the participation of 38 people that allowed 
the exploration of three phases within the framework of the Victims’ Law: i) the restoration of 
trusting relationships; ii) the construction of coexistence, and iii) the light of reconciliation and 
forgiveness. As contemplated by the Victims Law, the restoration of trusting relationships is a 
fundamental element for reconciliation and peace. The difficulties that arise in the road to 
restoration of trust were shared by disengaged youths, displaced population and civil society.  
 
The construction of coexistence is also contemplated by the Victims’ Law and refers to the 
comprehensive reparation of victims and reconstruction of the social fabric. Reconciliation is also an 
objective of the Victims’ Law. These symbolic reparation and hope-filled acts seek a commitment 
with the reconciliation process and the construction of peace, be it with a change of attitude, 
through acknowledgment , sensitization or with more concrete acts such as supporting other victims. 
 

Beneficiary Life Story  

 

A future physical therapist, and maybe a Doctor  

 
Everything in Fernanda’s life was happening as usual. She 
lived with her parents and siblings and was attending 
school. They barely covered their economic needs and 
thus one day her father decided to take them to live in a 
remote department of Colombia to increase his income 
and improve their quality of life. Unfortunately, in this 
new place they discovered her father had another family 
for which he also had to respond for. From that moment 
on, everything changed and her family began to fall apart.  
 
Her studies were affected because her new school was not in the same neighborhood; now she had 
to walk a long way to attend school. This situation discouraged her little by little influencing her 
decision to study only a couple of days a week.  
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She was just 9 years old and could not understand very well all the changes in her life. She began to 
feel depressed because family conflicts were increasing. When she was 12, one day a neighbor made 
her an invitation promising her money and a different life full of power and freedom. She accepted, 
ran away from home, and ended up joining an illegal armed group, but as she states “from the first 

day I realized everything was a hoax and wanted to leave, but couldn’t. Everything was horrible there 

and they never fulfilled the promises they made".  

 
In the group, everything was hard and shocking. She remembers how difficult coexistence was, as 
well as access to basic needs such as the bathroom, how hard it was to carry food supplies for hours 
and stand guard. However, the worst day was one when curiosity led her to play with a weapon she 
could not handle, one that was maybe too heavy for her little hands, and she accidentally fired a shot 
into the air. For this grave mistake, she received a punishment: she had to do 70 trips carrying sand 
bags. Due to her size and short age, she was unable to finish the assigned task and on trip 35, the 
commanders took pity and let her rest. 
 
Fernanda was already 14 years old and kept inciting a friend to escape with her, but they were 
always afraid to carry out their plan. One day, her friend was sent to a remote place to carry out a 
task and did not receive anything to eat and this made up his mind. When he came back, he told 
Fernanda they should leave and they did. They ran until they arrived in a small town and sought the 
army. They were later referred to the Specialized Assistance Program of ICBF, which has USAID/IOM 
support. 
 
This time, her life took a very positive turn. She immediately received psychological assistance and 
healthcare. A few days later, she was already receiving educational leveling, for when she entered 
the Program she had an elementary level of education. She also contacted her family and began to 
practice different sports.  
 
With effort and discipline, she graduated from high school and decided to study a technical career in 
Nursing, obtaining the title with excellent grades. Now, this young woman is studying the first 
semester of physical therapy and her goal is to study medicine. Her grades are one of the highest, 
and in spite of all her studying, she has been able to paint and be part of a youth group led by a 
religious community where she spends time with people her age and shares common interests. 
 
For now, she is living in an Hogar Tutor and, as part of her process, she had an emotional meeting 
with one of her sisters.  
 
Fernanda concludes with a reflection inspired by her passion for studying: “the key for preventing 

children from joining an armed group rests in the possibilities available for them to study, especially 

for children in rural areas. Participating in the conflict is not a good decision, because you put your 

own life at risk.” 
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Coverage Map 
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5. Results during the reporting period- Prevention Result 

IR.2 GOC implements policy to reduce vulnerabilities to recruitment in high risk areas. 

 
The prevention result of the extension phase seeks to support the GoC in the implementation of the 
recruitment prevention policy, to reduce CH&A vulnerabilities to recruitment in high risk areas. This 
intervention is completed working with local authorities in the implementation of prevention plans 
and rasing awareness on recruitment risks in target communities.  
 

IR 2.1 Progress and achievements on implementation of prevention plans 

 

1. VICTIMS’ LAW AND DEVELOPMENT PLANS  

 

An accompaniment and technical assistance process took place with local administrations in order to 
allocate in their development plans resources to implement the “Policy to prevent recruitment and 
use of CH&A by illegal armed groups and organized criminal groups” and the Victims’ and Restitution 
of Lands Law (Law 1448 of 2011). Around 400 public officials from 12 departments and 100 
municipalities participated in the regional and local workshops implemented.  
 
The departments and municipalities participating in this strengthening process have begun the 
corresponding negotiations to guide institutional efforts towards recruitment prevention and 
Victims’ Law issues, in some cases activating theNational Family Welfare System (SNBF), the 
COMPOS, and the new participation scenarios demanded by Law 1148 of Victims and Restitution of 
Lands. As a result of the accompaniment it is noteworthy that these development plans have 
included programmatic lines, projects and resources to promote childhood and adolescence policies, 
the Recruitment prevention CONPES, and the design of institutional networks to implement the 
Victims’ Law. 
 

For example, activities implemented by municipalities in the Montes de María region, together with 
the Corozal municipality in Sucre are noteworthy, as considerable progress was made in the 
understanding of the child recruitment phenomenon. In Antioquia for instance, significant progress 
was made in the departmental development plan: “Antioquia the most educated”, as well as in 
Medellín’s development plan: “A home for life”, especially on education and training of personnel 
from institutions and organizations that work on prevention issues.  
 
On September the first encounter of targeted municipalities was carried out in this department in 
order to promote institutional strengthening at local level to implement the against the recruitment, 
participation and sexual violence prevention policy through the Social Policy Councils, the 
Transitional Justice Committees, and other participation scenarios. Many municipalities participated 
in the event, such as: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá, Puerto Berrío, Briceño, Campamento, 
Ituango, Anorí, Remedios, Segovia, San Francisco, Apartadó, Carepa, Murindó, Necoclí, Turbo and 
Vigía del Fuerte. The event targeted Commissaries, Representatives, Childhood and Adolescence 
Police and Government Secretaries.  
 
During this period, the Assistance and Comprehensive Reparation Unit for Victims organized a 
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workshop to share the proposal for the Participation Protocol for victims, within the framework of 
Law 1448 of 2011 and its regulatory Decrees, to allow its discussion with actors involved in 
guaranteeing the effective enjoyment of the victims’ right to participate: Mayors’ Offices, Governors’ 
Offices, Public Ministry, Victims and other entities from the National System for the Assistance and 
Comprehensive Reparation of Victims. To this respect, a document was presented offering a series of 
principles, conditions, mechanisms, procedures and responsibilities that seek to effectively and 
significantly guarantee the victims’ right to participate in the design, implementation, monitoring and 
evaluation of the Victims’ Law. 
  
In Nariño, the municipalities that were trained included in their development plans programmatic 
activities to prevent recruitment of CH&A in their territories, such as El Charco, Mosquera, La Tola, 
Leiva, Rosario, Cumbitara, Policarpa, Samaniego, Los Andes Sotomayor, Túquerres, Tumaco, Ipiales 
and Cumbal. Likewise, the Nariño Development Plan includes the implementation of the 
Departmental Strategy for the Protection of Rights of CH&A in the context of the armed conflict and 
related violences.  
 
2. STRENGTHENING THE TECHNICAL SECRETARIAT OF THE INTER-SECTORAL COMMISSION FOR 

RECRUITMENT PREVENTION (CIPRUNA)  

 

The USAID/IOM Program has been accompanying the Technical Secretariat of the Inter-Sectoral 
Commission for Recruitment Prevention (CIPRUNA). Said strengthening process has mainly involved: 
i) support to improve interinstitutional dynamics in order to strengthen the implementation of the 
prevention policy at local level; and ii) assist emergencies related to the armed conflict that have 
significantly affected CH&A, as is the case of the department of Putumayo.  
 
The institutional system at national and local level has been coordinating efforts to understand and 
comprehend how local prevention routes must be structured and implemented. The effective and 
coordinated participation of the ICBF, Foreign Affairs Ministry, Ministries of Education, Health, and 
Defense, the National Ombudsman and the Victims’ Unit is noteworthy. 
 

Results aimed at strengthening the operational and institutional capacities of CIPRUNA for the 
implementation of the Prevention policy continued this quarter. Likewise, monitoring and follow up 
activities for interinstitutional coordination and implementation of the recruitment prevention policy 
a local and departmental level were accompanied. 
 
In coordination with the Sexual Violence Assistance Sub-Committee of the Ministry of Health, it was 
determined to work on: i) National level intersectoral guidelines and routes updated by type of 
sexual violence: Trafficking in persons, sexual commercial exploitation, violence against women, and 
sexual violence against CHA; ii) documents with frequently asked questions and ABC for intersectoral 
assistance. 
 
Likewise, a Pilot Plan to prevent recruitment of CH&A in the indigenous populations of Nukak Maku 
(Guaviare) and Jiw (Meta), is being developed in accordance with Act 173 of the Constitutional Court, 
which demands the adoption of precautionary measures to protect the rights of said populations. 
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Regarding information and orientation of territorial governments and entities for the 
implementation of the Recruitment Prevention Policy, achievements were registered in the 
departments of Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Meta, Tolima, Boyaca and in Bogota. Technical 
assistance included areas of childhood, adolescence and youth protection routes, the National 
Prevention Policy, intervention strategies, among others.  
 
The CIPRUNA presented the targeting exercise for municipalities, carried out by the Commission’s 
Observatory (See Attachment No. 5 Prioritization and Targeting criteria for municipalities). 85 
municipalities were identified as high priority for the implementation of prevention plans, 
identification of prevention routes and institutional strengthening.  
 

This targeting exercise proposes additional challenges to the USAID/IOM Program and the CIPRUNA 
regarding: i) cultural transformation that promotes protective environments and respect for rights; ii) 
prevention of exploitation and physical, sexual and psychological violence; iii) participation of 
childhood in decision making scenarios; iv) social mobilization, among others. 
 

3. VULNERABILITY, RISK AND OPPORTUNITY MAPS (MVRO)  

 

Transference of the Vulnerability, Risk, and Opportunity Maps (MVRO) to territorial entities affected 
by the armed conflict and especially by the phenomenon of child recruitment is a priority for the 
USAID/IOM Program. This methodology has become a powerful instrument for community and 
institutional planning, to identify risk factors and strengthen protection factors in high-risk 
communities, and also to influence social policies and create community prevention strategies, in 
accordance and coordination with the National Policy of the Vice Presidency of the Republic. 
Likewise, the MVRO maximize, activate, and strengthen CH&A participation in the family, school and 
social contexts. 
  
During this quarter, the transference of the MVRO methodology to the indigenous population of 
Curripacos, settled in the department of Guainía, was carried out. A total of 70 children from the 
reservations of San Felipe, El Niña, El Frito, Puerto Colombia and Punta Brava participated in this 
process. Reflection exercises with these communities focused on rights, problems and solutions. To 
achieve further understanding and appropriation, a more extensive effort is needed regarding time 
and amount of activities implemented, to permeate and strengthen how these communities view 
CHA. 
 
Likewise, in the department of Putumayo, transference of the MVRO was carried out in the 
municipalities of Puerto Guzmán, San Miguel and Valle del Guamuez, with the participation of 102 
attendees. This transference was implemented within the framework of the IOM-COLDEPORTES 
agreement, through municipal Majors’ Offices, in order to generate installed capacity in said 
administrations for the identification of risk and protection factors for childhood, adolescence and 
youth. This exercise sought to find a methodology to target vulnerable population, in contexts with 
high violence rates, poverty, illegal economies, and landmines and unexploded munitions. 
 
Teachers, public officials, presidents of local boards, community leaders and representatives of 
Community Councils were summoned for this activity. Said transference constitutes a tool to 
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formulate recruitment prevention plans that respond to the commitments of CONPES 3673 for 
Recruitment Prevention. In view of the disposition of the Municipal Majors’ Offices, IOM provided 
technical assistance and accompanied the transference process of the methodology, in order to 
strengthen collection of information in targeted municipalities. 
 
Support and technical assistance will continue to be provided in these departments and 
municipalities to improve the implementation of the Prevention Policy, and mainly, to decrease risk 
factors that promote the involvement of CH&A with IAG.  
 

4. RECRUITMENT PREVENTION FROM EARLY CHILDHOOD AND FAMILY  

 

4.1 Quality of life from Early Childhood in Choco: Guarantee of Rights and Prevention of their 

Violation 

 

Within the framework of the project Quality of Life from Early Childhood in Choco, protection, 
health, care, and nutrition activities have been carried out with Program implementers in 18 
municipalities, including two new ones that were approved by the agreement’s Technical Committee: 
Alto Baudó and Bajo Baudó.  
 
It is important to mention that assistance in early childhood is a priority within the “From Zero to 
Forever” strategy of the National Development Plan 2010-2014, and one of the goals is to increase 
coverage by 1,200,00 spaces at national level. For the specific case of the department of Chocó, the 
goal is to achieve 100% coverage by 2014.  
 
Consequently, ICBF has requested IOM’s support to identify assistance gaps in the department that 
allow the identification of spaces needed to achieve 100% coverage in early childhood. According to 
the needs identified by the Governor’s Office, the prioritized municipalities for this process are: Alto 
Baudó, Bajo Baudó, Carmen del Darién, and Quibdó, as these municipalities have the most critical 
figures on guarantee of rights for early childhood. Currently, base line information is being collected 
in Alto and Bajo Baudó, which has allowed the implementation of assistance processes in these 
municipalities. 
 
In coordination with the Major’s Office of Quibdó, a population characterization process is being 
implemented to provide input for municipal social programs, within the comprehensive assistance in 
early childhood. Currently, the information collection phase is being carried out through the 
implementation and digitalization of surveys.  
 
The Project initially established an assistance goal of 17,300 children under five years of age in 16 
municipalities. In the month of August, assistance was being provided to 16,891 children between 0 
and 5 years of age: 10,500 children assisted in Community Settings, 6,006 children in Family Settings, 
and 385 children in Institutional Settings. This information corresponds to August 31, as the 
information for the month of September is being processed. The coverage goal has not yet been 
achieved due mainly to the lack of institutional infrastructure in the city of Quibdó and the difficulties 
to access some municipalities such as Medio Atrato, and because of public order situations.  
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Chart No.2. Number of children assisted by July – August 2012 

 

INDICATOR GENERAL TOTAL  PERCENTAGE 

TOTAL CH ASSISTED IN FAMILY SETTINGS 10,500 62.16% 

TOTAL CH ASSISTED IN FAMILY SETTINGS 581 3.44% 

NUMBER OF CH ASSISTED IN COMMUNITY SETTINGS 5,425 32.12% 

NUMBER OF CH ASSISTED IN INSTITUTIONAL SETTINGS 385 2.28% 

TOTAL CH ASSISTED DURING THIS PERIOD 16,891 100% 

TOTAL BOYS ASSISTED  8,462 50.10% 

TOTAL GIRLS ASSISTED  8,429 49.90% 

TOTAL CH CONTINUITY 9,721 57.55% 

TOTAL NEW CH 7,170 42.45% 

TOTAL AFRODESCENDANT CH ASSISTED  8,573 50.75% 

TOTAL INDIGENOUS CH ASSITED  5,177 30.65% 

TOTAL MESTIZO CH ASSISTED 3,141 18.60% 

TOTAL BENEFICIARY CH IN NUTRITIONAL RECOVERY ICBF 80 0.47% 

TOTAL DISPLACED CH ASSISTED 1,386 8.21% 

TOTAL FAMILIES PARTICIPATING IN THE PROGRAM 14,029 83.06% 

TOTAL CH WITH CIVIL REGISTRY 15,052 89.11% 

TOTAL CH WITH HEALTHCARE AFFILIATION 12,057 71.38% 

TOTAL CH WITH GROWTH AND DEVELOPMENT 9,588 56.76% 

TOTAL CH WITH VACCINATION SCHEME COMPLETED 11,656 69.01% 

 

The type of population assisted this quarter corresponds mainly to Afro Colombians, with 8,573 
children, followed by indigenous children with 5,177, and 3,141 mestizo children.  
 

Initial Education with ethnic approach. Currently, the pedagogical team is learning and analyzing the 
views and cultural practices of each indigenous and Afro Colombian community in terms of early 
childhood, child development, family, quality of life and human development. Based on the results, 
cultural educational materials used by the pedagogical teams in the field were collected. 
 

Institutional and family strengthening efforts in Chocó have allowed the inclusion of the different 
protection and prevention policies, implemented by institutions and actors in the department. 
  
The project has achieved improvements in cultural patters regarding resources management, in a 
direct and powerful way, as well as changes in the customs and traditions of indigenous and Afro 
Colombian populations in terms of child rearing practices, acknowledgement of the rights of children 
according to the life cycle, and the construction and strengthening of protective environments, in 
coordination with the educational process of each child when parting from early childhood. 
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4.2 Promotion of Family Resilience Project, “Weaving Ties, Weaving Life, Weaving Dreams from 

Early Childhood” 

 

This year’s work around the Resilience initiative, as the fundamental concept to foster proactive 
development of individuals and families, has allowed the improvement of capacities in different 
communities and families that have been actively participating in this process, mainly in the six 
departments targeted for this phase. This social investment will support the social transformations 
required to enforce the rights of children. 
 

During this period, the training program for educational agents of early childhood was designed and 
structured to develop and strengthen pedagogical and methodological skills for their Resilience-
based work with families and children. Likewise, the affective bond was strengthened through the 
conceptual and methodological appropriation of the material, “Weaving Ties, Weaving Life, Weaving 
Dreams from Early Childhood”, and the use of the on-line course as a complementary component for 
the training process. This training process was structured as a blended learning, certificate course 
that includes 110 hours of classroom training and 50 hours of on-line training. To learn in detail 
about the topics addressed, See Attachment No. 6 “Theme distribution for the family resilience 
promotion Project”.  
  
This initiative has enabled the strengthening of the affective bond between mother, father and the 
child, as well as the transformation of low self-esteem contexts into resilient environments (family, 
children and institutions). All this as a strategy to prevent recruitment of CH by IAG. 
 

5. RECRUITMENT PREVENTION IN CHILDHOOD  

 

The results of the projects presented below cover recruitment prevention of children between 7 and 
13 years of age, in terms of guarantee of rights, strengthening of values, establishment of concepts 
such as legality and morality, participation, inclusion, among others.  
 
Results have mainly focused on adequate use of free time through games, art, and culture, in order 
to promote the development of capacities and homeostasis, and to enrich the experience of 
children. Recruitment prevention goes beyond government activities and regulations; it implies the 
enforcement of individual and collective responsibilities, the discovery of enhanced educational 
opportunities, comprehensive health and participation. This way, CH will have the chance to improve 
their own human and social development. 
 
5.1 Symphonic Orchestra, Center for Training and Popular Promotion, “Juan Bosco Obrero”, 

Ciudad Bolívar, Bogota  

 
The implementation of this musical training strategy with the group of CH&A in Ciudad Bolivar has 
allowed the collective construction of individual and group capacities to achieve musical harmony, 
discipline, and participation in local and national events. In this scenario, members of the Symphonic 
Orchestra show their musical skills, command of the stage, and social skills to see themselves in a 
context full of possibilities.  
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The results of the program for this quarter inlude: i) 100% of CH&A with identity documents and 
enrolled in the healthcare system; ii) improvement of their personal appearance and body control; 
iii) participation in National events, such as the “Seventh National Festival of Children’s Orchestras”, 
held in Villamaría, Caldas; iv) there is a support network through which youths may experience other 
music training processes such as the Leon XIII Institute, the Pedagogical University, and the Canzion 
Colombia Institute. 
 
Through the symphonic orchestra, CH&A are succeeding in their music training process, which 
provides them with a vocational, occupational, and employment opportunity. Children in the Project 
develop their creativity and are motivated to comprehensively thrive in their educational, social, 
community, and family processes, away from the proposals of the IAG. 
 
5.2 Construction of ties: sports and territory. Coldeportes and Ministry of Foreign Affairs  

 

The Program ‘Coexistence and Peace – Sports Promoter’ began in the month of August in three 
municipalities of the department of Putumayo: La Hormiga, San Miguel and Puerto Guzmán. To date, 
a total of 200 CH&A have joined this initiative. In order to achieve the established goals, a 
coordination process was carried out with municipal administrations, educational institutions and 
other local entities that work for the protection of CH&A. The strengthening efforts were aimed at 
developing activities that foster guarantee of rights for this population.  
 
Late September, the Vulnerabilty, Risk and Opportunity Maps Methodology was transferred with the 
participation of 74 people, including: teachers, public officials, presidents of local boards, community 
leaders and representatives of Municipal Councils. This methodology became a tool for the 
formulation of recruitment prevention plans, in response to the commitments of CONPES 3673, 
taking as a reference the disposition of the Mayors’ Offices. 
 
To date, a characterization of the communities has been carried out to identify strengths and 
opportunities in the territory, as well forced recruitment risks faced by CH&A, among other factors. 
Family and institutional participation in the implementation of the Peace and Coexistence strategy, 
contributed to the implementation of the Public Policy on Childhood, and fostered coordination 
between institutions and civil society, so that through sports, conciliation and conflict resolution 
scenarios are achieved. 
 

5.3 Life without weapons is “cool” – Ayara Family. Ciudad Bolívar, Bogotá  

 

The strategy seeks to mitigate the impact of the conflict in vulnerable populations with damaged 
interpersonal relationships, due to frequent violent episodes that affect security, mobility, and 
protection of CH&A. Consequently, protective environments are generated for CH&A to participate 
in open debates regarding recruitment and access to participation and dialogue scenarios is ensured, 
as a recruitment prevention strategy. 
 
The high impact methodology implemented by the Ayara Family Foundation in Ciudad Bolivar, 
Bogotá, in Commune 13 of Medellín and in Cali, is currently training 174 CH&A and community 
members in percussion, vocalization, piano, dance, rap, break dance and graffiti. Workshops are 
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mainstreamed by ethnicity and gender equity, from a human development, violence prevention and 
peaceful resolution of conflicts perspective. 
 
In Cali, the objective has been to strengthen three productive ideas: Upper Skill (Break dance 
organization), Urban creative Pantone (Advertising Agency), and a store that sells materials for 
painting and graffiti, led by the renowned graffiti writer “Repso”. 
 
Project implementation has allowed the identification of the need to strengthen grass root 
organizations. Likewise, it is pertinent to work on its management capacity and coordination 
processes with other high-impact programs in the communities of implementation, as well as on 
analyzing the context in which programs are implemented. 
 
The high-impact methodology has allowed youths to find an outlet for their life experiences, sensitize 
communities on the protection of CH&A from contextual risks, and generate skills for life in youths. 
On the other hand, social participation through culture and artistic expressions has been understood 
as a significant aspect for recruitment prevention in these contexts. 
 

5.4 Coffee Roaster  

 
In order to strengthen comprehensive reparation processes, follow up on the social and economic 
reintegration process, and support the implementation of the new Colombian Legal framework, the 
coffee marketing Project has allowed the participation and training of disengaged youths, who 
developed business knowledge. 
 
This experience, shared by a group of 20 youths, helped define new life projects, where each took a 
new path and the responsibility of managing the coffee roaster fell upon the management team.  
 
Eager to transmit their knowledge and provide other CH&A with this opportunity, the management 
team decided to donate the equipment to the Formemos Foundation, an entity that has been 
providing CH&A in the municipality of Tena, Cundinamarca with protective environment. In this 
location, the Foundation implements a comprehensive farm that teaches them agricultural 
productive processes, and now offers the opportunity provided by the coffee roaster, Vivo Café, to 
participate in a new productive chain project. 
 
The experience, teachings and training acquired throughout the assistance process has allowed 
youths to replicate them and take on their social responsibility.  

 

5.5 Promotion of rights through the implementation of strategies to prevent recruitment of 

children and adolescents (CH&A) by illegal armed groups (IAG) and to strengthen educational 

services – Puerto Inírida, Guainía  

 

The department of Guainía is located in a border area and its population is constantly affected by the 
presence of IAG, especially CH&A from indigenous reservations in the area. As a result, the 
implementation of a recruitment prevention strategy was prioritized for the region, as well as 
educational facilities infrastructure projects that benefit CH&A. Likewise, progress was made in the 
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transference of the MVRO methodology in the communities of: Niñal, San Felipe, Frito, 
Catanacuname, and Punta Brava. 
 
Given the social and cultural conditions of the area, as well as the lack of institutional offers and 
difficult access to the area, it was necessary to adjust the methodology in order to promptly identify 
vulnerability situations and propose mitigation initiatives. The MVRO were implemented by 57 
participants, with 44 children among them.  
 
The results of the implementation of the MVRO produced the following findings: i) few opportunities 
for CH&A in the area; ii) consumption of psychoactive substances by CH&A; iii) lack of academic 
training opportunities and recreational spaces; iv) shortage of food and absence of drinking water; v) 
unplanned teenage pregnancies. 

 
Environmental deterioration was observed in all settlements, specifically solid residue management, 
a situation that requires special attention from the authorities and the communities. Children remain 
in boarding schools, where the educational process is poorly related to their culture, but provides a 
protective environment against recruitment. This situation has generated the loss of their native 
language, which leads us to determine that ethnic cultural practices tend to disappear. 
 
Once the MVRO was implemented in indigenous populations, an adaptation exercise of the 
methodology was suggested to reflect their cosmovision, in order to obtain the expected impact, 
which were defined in the social mapping and implemented in the initiatives to support the youths. 
 

6. RECRUITMENT PREVENTION IN ADOLESCENCE AND YOUTH (NEW OPPORTUNITIES) 

 

6.1 Recruitment Prevention in Ocaña, Norte de Santander  

 

Working with institutions such as San José de la Divina Providencia, facilitates the implementation of 
participative recruitment prevention and risk strategies for CH&A. The objective of this project is to 
foster the construction of life projects of participating youths. One of the achievements identified to 
date is that CH&A know how to manage the routes, the steps to follow and who to go to when risk 
situations arise. 
  
The transference of the MIMA methodology was carried out to strengthen youth development and 
empower the implementing partner, in order to find new training opportunities for youths, generate 
income for their sustainability and design a work plan with accompanying adults so that CH&A may 
formulate and dream about their life plan. 
 

During the transference process of the MIMA, CH&A identified their dreams and learned the building 
process of their life project. Although they are not completely clear yet and include only the 
responsibilities they need to assume, it was important to highlight the need to save. To support this 
reflection, adults received further training on the guidelines given in Module I of the MIMA – 
Formulation of a Life Plan, to identify personal skills that are useful in productive life.  
 
Particularly, the production of mozzarella cheese allowed implementing partners to observe the 
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organization and clarity of the productive process. Factors such as budget management, production 
level achieved and the need to involve young women in the programa to reach production goals are 
just some of the results reported. Likewise, entrepreneurial training is reflected in the farm, which 
expands the production process to beef, vegetables, manure, and offers recreational spaces.  
 
The coordination of the participative training process, within the framework of productive processes, 
has turned out to be a tool with the necessary elements to make products more profitable and for 
these to be spaces that support rights of CH&A.  
 

6.2 Buenaventura Workshop School  

 

This Project contributes to the reconstruction of the social fabric of the municipality of Buenaventura 
and the construction of a culture of peace and inclusive scenarios, through entrepreneurial training 
and training on crafts associated to cultural heritage. Employment training opportunities for youths 
guarantee their access to a better life. It is worth highlighting the high vulnerability of youths invited 
to participate in this initiative. 
 

The inauguration of the Buenaventura Workshop School took place this quarter, with the presence of 
the Minister of Culture, the Director of Heritage of the Ministry of Culture, IOM, and the General 
Director of the Bogota Workshop School Foundation. 
 
Once the selection process for administrative personnel, teachers and students was carried out, the 
training process began for the following programs: construction workshop with 28 students, cooking 
workshop with 30 participants, and carpentry workshop with 18 apprentices. Classes began last July 
11th. 
 
Simultaneously to the selection process of students and their enrollment, curricula was designed for 
some modules from the different workshops, consistent with the status of the construction work, 
available resources and students’ knowledge. This way the modules designed correspond to basic 
training cycles or to subjects that can be taught without some supplies or equipment.  
 
The workshop school offers sustainable training opportunities for youths and guarantee of a 
protective scenario. Activities implemented are aimed at helping youths understand their rights, to 
respect them, to care for themselves, and peaceful conflict resolution, consequently preventing 
recruitment. 
 

7. PROMOTION OF RIGHTS OF CH&A AND STRENGTHENING OF PUBLIC POLICIES ON 

RECRUITMENT PREVENTION (CECIDIC)  

 
Work in the municipality of Toribio has been oriented towards the implementation of educational 
methodologies in contexts of violence and emergency situations. These methodologies will allow the 
generation of installed capacity for educational and community networks in order to deal with the 
contingencies of the armed conflict and its impact on CH&A, families and teachers.  
 
During the first year of implementation of the USAID/IOM Work Plan, the use of sports as a strategy 
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to promote adequate use of free time in CH&A of the municipality is noteworthy. Based on the 
results from the Maps, the third phase of the initiative began, which will allow: i) creation and 
strengthening of a comprehensive pedagogical model for indigenous populations, ii) the design and 
implementation of a psychosocial accompaniment system for CH&A, their families and teachers, iii) 
the strengthening of public policies on childhood and adolescence, iv) the development and 
implementation of the human rights school of the National Ombudsman, and v) the creation and 
strengthening of a leadership school for youths. 
 

During this period, the Project was presented to the teachers of the urban school of Toribío. This 
exercised allowed the identification of an existing pedagogical model for emergency situations 
(conflict derived or due to natural disasters), but it is necessary to include additional variables from a 
psychosocial perspective.  
 
Likewise, the need was identified to explore other pedagogical experiences with educational 
institutions that have been affected by the conflict, or that, through work models for affected 
populations have been able to establish strategies to reduce the negative impact on CHA. To this 
respect, the pedagogical experience implemented by the AMALAKA foundation was presented, 
which seeks to decrease anxiety, post-factum stress and other identified traumas. The model of the 
NASA will also be considered as a benchmark. 
  
Psychosocial Accompaniment Model: The first meeting with teachers from the Toribío educational 
institution was carried out to share Project results and define the psychosocial accompaniment 
model, within the pedagogical component. With the support of the teachers of said educational 
institution, and the knowledge they have on CH&A and their possible affectations, an initial diagnosis 
was made of the number of CH&A and estimate of their affectations. This information is necessary to 
establish the psychosocial accompaniment route. 

 

In addition, an inventory or map was made of the entities that could participate in the support 
network and that may contribute to the construction of the psychosocial accompaniment route. To 
this respect, the following actors were identified: ICBF mobile units, Indigenous IPS, Nasa Project, 
psychosocial professionals from the Mayor’s Office, Doctors without Borders, traditional doctors, and 
the indigenous guard, who were summoned to discuss the matter. 
 
In the last two months of this quarter, three (3) work meetings were held with the above-mentioned 
actors, and a draft of the psychosocial accompaniment route was presented. It is noteworthy that 
professionals from the different entities involved have carried out interventions with CH&A affected 
by harassments and armed confrontations; such is the case of the Quintin Lame educational 
institution in Tacueyó, where a psychosocial intervention was carried out with 30 CH&A affected by 
the armed conflict.  
 
Youth Leadership School: The youth movement Alvaro Ulcue Chocue has implemented workshops on 
policy formulation, and identification and resolution of family conflicts. 379 students from 6 urban 
schools of the municipality participated in the workshops. CECIDIC and the Secretariats of education 
and Municipal Government have accompanied these youths in the process. 
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15 Educational networks in emergency sitautions are formed by: public officials from Municipal Councils and/or Regional Risk Management 
Offices, Victims’ Law, Childhood and Adolescence Network, National Ombudsman, educational institutions, officials of the SE and the 
Interinstitutional Committee for Environmental Education.  

It can be stated that educational institutions, CH&A and community in general, are taking part of the 
mobilization processes to improve internal protection and prevention policies formulated by the 
Nasa indigenous population.  
 

 

8. JOINT WORK WITH THE MINISTRY OF EDUCATION: INSTITUTIONAL STRENGTHENING TO 

PROVIDE EDUCATION SERVICES IN EMERGY SITUATIONS  

 
In order to strengthen the participation of the Ministry of Education in recruitment prevention 
processes, a joint effort is being carried out to strengthen its capacities to provide Education services 
in emergency situations (EeE), in order to guarantee CH&A and their families, who have been 
affected by the severe winter weather, comprehensive interventions, to protect their rights, prevent 
their violation and guarantee their reestablishment. 
  
The following are the main achievements of the three components being implemented:  
 
- Action Plans for Education in Emergency Situations (EeE) and EeE Networks: Out of the 71 

Education Secretariats (SE) being supported, 59 are in the collection and consolidation of 
information to elaborate the action plans for EeE. The plans are based on a preliminary 
diagnosis of each Secretariat and the approval of education networks15. With this action plan, 
the issue of EeE is positioned in the interal agendas of each SE and in the coordination with 
education-related entities, to guarantee sustainability from both scenarios. 

 
- Component II. Information management and training of Education in Emergency Situations: All 

SE know about the Assistance in Emergency System – SAE, but it is necessary to reinforce 
training from the MEN, so that responsible parties may have timely access and receive the 
necessary follow up. An on-line course is being implemented in partnership with Universidad de 
la Sabana, with the participation of 800 people, including representatives of SEA and other 
entities involved, to acquire the necessary knowledge and tools to address the issue. 

 
- Component III. Incidence in territorial public policies on Education in Emergency situations: 

through the work carried out with some municipalities and departments and their SE, the issue 
of EeE was included in the Municipal Development Plans. In other cases the issue was already 
there due to 2010’s severe weather conditions. The interest of the Education Secretaries is 
noteworthy, as they have appropriated the initiative and the process to contribute in public 
policies, according to region’s internal dynamics, was consolidated. 

 

9. JOINT WORK WITHTHE MINISTRY OF EDUCATION: IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS AND EDUCATIONAL GUIDELINES TO PROMOTE PERMANENCE OF CH&A IN THE 

EDUCATIONAL SYSTEM  

 

USAID/IOM and the MEN, established the need for a Project to improve secondary education, its 
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connection with higher education and employment training and human development, in order to 
address the current situation of the educational system in Colombian, which is as follows: 
  
- Pertinent education is not yet provided, which would improve their possibilities to access 

employment opportunities and help them become competitive citizens in a globalized world.  
- Youths in the regions are the most vulnerable in the country, as they face geographic access 

barriers, lack of institutional offers and low quality and pertinence education to foster their 
permanence in the educational system. 

- Very few of them manage to complete the secondary education cycle, and those who do it, 
when they graduate from educational institutions, do not have the opportunity to identify 
options that would allow them to continue technical or professional studies or to access the 
formal employment market. In both cases, the situations foster the involvement with IAG.  

 
The cooperation agreement included a line of action for the strengthening of Education Secretariats 
and Educational Institutions, through the implementation of accompaniment, training and 
consultancy, as well as the elaboration of guidelines for secondary education.  
 
These strengthening activities focused on 27 SE with an equal number of territorial entities, defining 
strategies to promote an entrepreneurial culture in educational institutions. Likewise, an operational 
route was established for the formulation of productive pedagogical projects, coherent with regional 
productivity and competitiveness agendas, within the framework of the institutional education 
project, and that implement productive, pedagogical and environmental components. 
 
In turn, SE contributed to the sustainability of the project, ensuring accompaniment to the processes 
implemented in each educational institution, involving strategic allies in project implementation and 
guaranteeing the delivery economic resources offered by municipal administrations.  
 
During the last few months, activities were carried out with 400 teachers from secondary, 
agricultural education institutions, in 27 territorial entities. These activities were implemented 
through on-line means, which facilitated the transference of methodological tools for sustainability, 
and the dissemination of best practices to tie secondary and higher education in 94 territorial entities 
and 50 higher education institutions. 
 
Regarding the elaboration of guidelines for secondary education, six (6) studies are being 
implemented which will provide input for the strategic document to be elaborated for the 
improvement of secondary education in Colombia.  
 
In light of these results, the MEN has requested the elaboration of a new agreement to give 
continuity to current processes and strengthen new initiatives to promote entrepreneurial culture 
and improve the link between secondary and higher education 

 

10. JOINT WORK WITH THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE 

 

Work with entities from the different sectors, as is the case of the Attoryney General’s Office, allows 
the strengthening of childhood oriented activities, to guarantee children’s rights and the 
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development of protective contexts. The USAID/IOM project implemented with this entity has 
included three main activities for childhood: i) higher supervision of nutritional food security; ii) 
strengthening of the prevention role with emphasis on the winter emergency situation, and iii) 
information systems. 
 

 

- Higher supervision on Nutritional Food Security: Following up on the guarantee of the right to 
food security prevents mobility and forced recruitment situations. Hunger or lack of food may 
become risk factors for CH&A to join IAG.  

 

The objective of this activity is to supervise, follow up and verify the efficiency of nutritional 
assistance in schools as per public policies in Colombia. Some of the results achieved include: i) 
elaboration of a legal framework for nutritional food security in schools at international and 
national level; ii) identification of key indicators for the comprehensive analysis of nutritional 
food security in public assistance programs for students; iii) implementation of prevention 
activities; iv) selection of indicators on nutritional food security in students; v) request school 
information from the departments; vi) construction of databases and formats for the 
consolidation of departmental information; vii) consolidation, analysis and interpretation of 
information; viii) elaboration of a report on the nutritional food security situation of students in 
Colombia. 
 
To date the nutritional food security situation of students in Colombia is being assessed, through 
the School Food Program – PAE. This issue is of utmost importance for the Delegate for the 
Attorney for the Rights of Childhood, Adolescence, and Family, especially to guarantee and 
protect the rights of students. 

 
- Strengthening of the prevention role with emphasis on the winter emergency situation. This 

period, progress was made in the design of a technical and conceptual document with the 
variables of the “Information system for the supervision and follow up on the guarantee of 
rights of people affected by natural disasters”. Likewise, a technical, social and environmental 
report was elaborated on the emergency generated by the severe winter weather at national 
level, with the mainstreaming approach of the Childhood and Adolescence Code 

 

- Information Systems: during this period, a document was elaborated with the final analysis of 
the information collected from the Foundation Center for the Reintegration and Assistance of 
the Child- CRAN, one of the five Adoption Houses visited by the delegates. Likewise, support was 
provided for the processing and analysis of the collected information for its presentation by the 
Attorney General’s Office in the Governors’ Summit, held in the city of Armenia. A web 
application was designed and implemented to allow the capturing of departmental indicators to 
follow up on the guarantee and reestablishment of rights of CHA, through the strengthening of 
local governments in Colombia, as part of the Facts and Rights Strategy. 

 

11. COORDINATION OF ACTIVITIES WITH THE NATIONAL OMBUDSMAN  

 

The National Ombudsman seeks to influence bills and policy proposals to guarantee the effective 
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mitigation of risks, threats and forms of violence to which Colombian CH&A are exposed to. Likewise, 
it seeks to identify access to justice strategies, not only as a sanctioning mechanism, but also as a 
mechanism for assistance, that guarantees non-repetition. 
 
The Delegate for the Rights of Childhood, Youth and Women, with the support of USAID/IOM, has 
initiated regional process to document violence and raise awareness. Within this framework, a 
training process with administrative personnel and teachers is being implemented, in order to leave 
installed capacity in educational institutions, regarding the issue of sexual and reproductive rights, 
and the institutional routes to prevent, assist and sanction these crimes. 
 
During this quarter, the training process continued in the municipality of Arauca (200 students and 
19 teachers), and in the department of Guainia (142 students). The activities implemented focused 
on the right to freedom of the participants, following the curricular proposal for the project. The 
workshop held with the teachers focused on reflections on the nature, scope and contents of the 
Coexistence Handbook of the Institution, as well as on imaginaries and beliefs, acknowledging that 
both criteria must abide by constitutional principles and mandates. 
 
The training cycle began in the Department of Cauca, with the presentation of the project to 
teachers, local authorities and public officials, its context and justification, as well as national and 
international regulations that require the Colombian State to comply with the prevention of violence, 
exploitation and recruitment and illicit use of CH&A, inside and outside the armed conflict. Because 
the social, organizational and education dynamics in this department are different from the rest, for 
traditional education processes exist, the intervention was coordinated with local authorities, 
teachers, social actors from the municipalities of Toribio and Caldono. 
 
Some of the issues identified by participants from these municipalities as priorities are: i) sexual and 
reproductive rights (DSR) and building citizenship with CHA; ii) training on DSR for teachers and 
health promoters; iii) exchange of knowledge for the assistance in cases of sexual violence from the 
community and State. The Family Group of the Nasa project requested support for the strengthening 
of existing initiatives, aimed at creating internal regulations to protect women and to allow them to 
lead a life free of violence. 
 
This quarter, three training cycles were completed in the department of Arauca, two in the 
department of Guainia, with the third one already underway. In Cauca, the first trianing cycle was 
initiated.  
 
Regarding the consultancies implemented in the project, progress was made on the adaptation of 
contents for the virtualization of the “Comprehensive training plan for the inclusion of the gender 
and women and CH&A rights approach” addressed to public officials of the National Ombudsman. To 
date, 30 hours of the training plan have been delivered, which have been revised by the team of the 
Delegate. 
 
This type of studies and the elaboration of training proposals for the educational sector, will impact 
the protection of the rights of CH&A, generate recommendations for the Colombian State and 
convoke civil society to guarantee the necessary conditions to prevent and assist in every act of 



INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROGRAM TO SUPPORT CHILD EX-COMBATANTS AND CHILDREN AND YOUTH AT RISK OF RECRUITMENT 
BY ILLEGAL ARMED GROUPS 
QUARTERLY REPORT NO. 15 

JULY-SEPTEMBER 2012 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 33 

recruitment and illicit use, violence and sexual exploitation against a CHA. The regional approach to 
these types of violence will foster concrete responses considering specific social and cultural 
conditions, as well as the institutional capacity to address them. 
 

IR 2.2 Awareness on recruitment risks raised in target communities 

 

1. COMMUNICATIONS AGENCY, JOURNALISM ALLY OF CHILDHOOD, SOCIAL DEVELOPMENT AND 

RESEARCH FOUNDATION (PANDI) 

  

During this quarter, and as part of the beginning of the closing process of the Project, two documents 
were elaborated and published, with the support of the Communications Agency Journalism Ally of 
Childhood, Social Development and Research – PANDI:  

o Paper Stands Everything!: This column was published on August 30, 2012 in the El Mundo 
newspaper and it highlights the sentences issued by the Superior Court of Bogotá for 
Freddy Rendón, a.k.a. “the German” and by the International Criminal Court for the 
“Congolese”, Thomas Lubanga, two of the worst recruiters of CHA. This report addressed 
the importance of these two sentences as milestones for justice before impunity, which 
has favored victimizers. It also highlights progress achieved in this matter with an absolute 
stamp that reads “It can be done”, which forces the country to begin a new era against 
child recruitment (See Attachment No. 7)  

o “Dreaming is a Right” Recruitment of Children does not Stop: This special report was 
published on September 19, within the framework of the launching of the Campaign 
“Dreaming is a Right”. This document presented the figures for ICBF’s Specialized 
Assistance Program for CH&A disengaged from IAG, and informed the purpose and 
characteristics of the campaign implemented by USAID, IOM, My Blood Foundation and 
different government institutions, international cooperation agencies and civil society 
(See Attachment No. 8) 

 
As a result of this special report, 51 journalistic reports were published in different mass media. It is 
of utmost importance to highlight that the purpose of this report was not just to present the current 
situation of this phenomenon, but to also give it solution perspective, which without a doubt was the 
launching of the campaign.  
 
When analyzing the different journalistic reports derived from the special report, it was easy to 
identify that journalists not only narrate facts or describe problems, sometimes they go beyond that 
and denounce violations of rights or provide possible solutions to the problem they are describing.  
 
Likewise, it was possible to identify whether the report was narrated within the framework of a 
national law, or human rights treaty. The results showed a rights approach in the 19 stories, and 
although they did not mention a particular law, they did maintain a defense trend for the rights of 
CH&A at national and international level and which must be guaranteed by the State, society and 
family as a whole. 
  
During the year, for columns of opinion and two special reports have been published, as follows:  
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o Column sexual abuse: “Garavito negotiated, charges were filed and the sentence was 
reduced” 

o Column recruitment “There is just one life”  
o Column trafficking in persons: “Trafficking in persons… and where is the family? 
o Column recruitment sentences: “¡Paper stands everything!” 
o Trafficking in persons report: “Trafficking in persons preys on children” 
o Recruitment Report: “Recruitment of children does not stop” 

 
It is important to mention that 16 articles have been published in mass media as a result of the 
trafficking in persons report, as well as 51 articles as a result of the recruitment report, for a total of 
67 journalistic reports.  

Finally, in the month of September, the PANDI Agency presented a column of opinion and the special 
report on the Juvenile Justice Responsibility System (SRPA), as part of the commitments acquired at 
the beginning of the project; these documents will be reviewed and published in the month of 
October. 

These pieces, which give visibility to specific situations that afflict Colombian CH&A, have also 
changed society’s perception on these situations. Likewise, through quantitative and qualitative 
analyses carried out as a result of the special reports, strategies to position childhood, adolescence 
and youth issues in the country’s media agenda have been generated, improving by quantity and 
quality the journalistic coverage of child recruitment and associated problems.  
 
2. MY BLOOD FOUNDATION  

 
The Project with My Blood Foundation seeks the mobilization of the State, society and families, as 
they share the responsibility for the protection of CH&A in three dimensions: i) media or social 
mobilization campaigns; ii) direct work with communities, and iiI) transference of the “Education for 
Peace” methodology. The results achieved during this reporting period in each dimensión are 
reported as follows: 
 
- Work with communities and transference of the methodology “Education for Peace” 

 
During this period, progress was made in the component that fosters the participation of CH&A, 
educational agents and social organizations in peace-building processes through the strengthening of 
youth dynamics and skills for life in children and youth from the municipalities of Villavicencio, Cali, 
Bogotá, Cocorná, San Francisco, San Luis and Medellín. Likewise, progress was also made in the 
implementation of educational encounters for the transference of the “Education for Peace” 
methodology, improving the capacities of the participants as leaders and multipliers.  
 
As a result of this exercise, the transference process began in the municipalities of Villavicencio, Cali, 
Bogotá, Cocorná, San Francisco, San Luis, Medellín, Carmen de Bolívar, Cartagena and San Onofre. 
Participating CH&A are formulating a methodological and action plan that allows them to guide the 
work to be carried out in the different multiplication spaces with their peers. 
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Lanzamiento Campaña ‘Soñar es un Derecho’ Septiembre 19 de 2012 

The accompaniment process will begin in the month of October and will be carried out through 
Virtual Classrooms “Blackboard Collaborate” from My Blood Foundation.  
 
Additional meetings were held with representatives of social dynamics and youth groups from the 
municipalities of Medellín, Eastern Antioquia (Cocorná, Granada, San Francisco, San Carlos, San Luis,) 
Valdivia, Tarazá, Carmen de Bolívar, Cartagena, Villavicencio, Bogotá (Ciudad Bolívar), Cali and San 
Onofre, as additional coverage of the process. Some of the results of the training workshops include 
the conformation of new youth groups and the formulation of action plans on recruitment 
prevention.  

 

- Media or social mobilization campaigns: Launching of the campaign “Dreaming is a Right” 

 

On September 19, during the morning, the campaign “Dreaming is a Right” was launched in the Casa 
de la Cultura Corporation in Ciudad Bolivar. Some of the achievements of the event include: i) raise 
awareness regarding the situation of children and youths victims of violence in Colombia, and ii) 
visibilize specific tools so that they can become builders of peace and true agents of change. It was a 
private event with a journalistic, cultural and educational focus, with the participation of 
approximately 150 people including representatives from different Colombian institutions involved in 
the comprehensive protection of CH&A, beneficiary children and adolescents from the different 
programs implemented by ICBF, IOM and My Blood Foundation, and the media.  
 
During the event, a dialogue session was 
carried out with the participation of two 
children at risk and Juanes and Fonseca as 
official spokespersons of the Campaign. 
Later on, a musical improvisation activity 
took place, with the active participation of 
Jeihhco (a youth from Commune 13 of 
Medellín) Fonseca and Juanes. The show 
consisted on freestyle improvisation on the 
issue of dreaming and the singing of one 
song from Fonseca and one from Juanes. 
Finally, with the motto “Dreaming is a 
right”, a panel discussion was carried out 
on the critical situation of child recruitment 
by IAG, with the participaton of the Ministry of Education, Colombian Agency for Reintegration (ACR), 
ICBF, USAID, IOM, My Blood Foundation and Juanes and Fonseca as spokespersons.  
 
As part of the closing process of this first stage of the campaign “Dreaming is a Right” which ended 
with the official launching, but continues with its mobilization, a special report was presented which 
includes the main achievements of the media and social networks. (See Attachment No.9).  
 
By this point in the process, there are many lessons learned, for the campaign “Dreaming is a Right” 
has become an opportunity to generate greater interest and participation from the media and 
society itself on childhood and adolescence issues. Through culture and art, this problem has been 
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denounced and prevented, which represents an achievement. 
 
Likewise, the role of institutional alliances is noteworthy in this type of initiatives as the in-kind 
donations received from them were key for the creation of a network of people from around the 
world united against recruitment and that promote artistic spaces to create cultures of peace and 
coexistence.  

 
Finally, impact achieved through the 51 publications included greater visibility for CH&A affected by 
recruitment within the armed conflict. During the year of implementation of the USAID/IOM work 
plan, the mobilization of mechanisms and participation scenarios have sensitized and fostered 
reflection on the issue of recruitment, with positive and renowned spokespersons, and among 
sectors such as businessmen, academia, and public institutions. The attendance of journalists and 
organizations interested in disseminating the main issue of the campaign “Dreaming is a Right”, will 
expand the victims’ possibilities for support. 
 

3. AUDIOVISUAL PROJECT, RADIO AND TV – CALDONO, CAUCA  

 

The geography of the municipality of Caldono in the department of Cauca, has favored the presence 
of IAG, generating instability and risk for its inhabitants. This year, this population suffered 
harassment from the FARC in several opportunities. This situation has been directly affecting 
recruitment of CH&A by IAG and has hampered the population’s mobility. 
  
The implementation of the radio broadcasting station in this municipality seeks to develop 
awareness raising strategies on the imminent risks that affect the population, such as violation of 
rights, especially those of CH&A and women. During this quarter, progress was made in the 
sensitization process and the coordination between youths and institutions to start a municipal 
diagnosis on the state of the rights of women. Based on these results, a communication strategy will 
be designed to prevent abuse against women. 
 
Likewise, a discussion group was carried out with 45 women from rural and urban areas of the 
municipality, to learn about the different levels of participation in said sectors, the situations that 
violate their rights, and the assistance they have received. At the same time, a series of training 
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sessions were implemented with local actors to learn the current situation of early childhood in the 
municipality. A total of 18 people participated in the workshops, and are now working on the 
implementation of the early childhood policy, implemented at national level. 
 
In addition, the methodology of the Comprehensive Business Marketing and Administration Model 
(MIMA) was transferred through a training workshop with the participation of 20 youths. This model 
will facilitate the administration and management of the broadcasting station and the different 
communicational products derived there from. The methodology was well accepted by the group 
and allowed them to work on their life plan and productive project. 
 
A noteworthy achievement has been the direct work with local and indigenous leaders from the 
fishing sector, who, as a result of the initiative now have the necessary tools to protect human rights, 
culture and counteract situations that affect the development of CH&A. Through management 
processes and community activities, people have learned about adequate coexistence and the 
importance of interinstitutional coordination in the face of an emergency produced by a natural or 
social phenomenon.  
 

Beneficiary Life Story 

“It is a wonderful experience to be able to participate in a project 

based on our ideas and needs”. 
 
Patricia’s everyday life changed a year ago. Now, when she finishes 
her journey at the 10th grade classes in an educational institution in 
the municipality of Yalí, Department of Antioquia, she rushes excitedly 
to the Jhordano Casas Velez play center, located in the Lorenzo Yalí 
educational institution. There, she spends time with her classmates 
and takes advantage of her free time creatively. 
 
This play center received an endowment to improve its service within the framework of the project 
called “Adolescence, youth, human development and citizenship: A commitment to a culture of 
prevention”, led by the Governor’s Office of Antioquia, financed by USAID and with IOM´s technical 
support. The purpose of this project is to visualize children, adolescents and youths as subjects of 
rights, aware of their capacities and decision-making role, to generate with them, in their 
environment, their own recruitment and violation of rights´ prevention strategy. 
 
The Project targeted Valdivia, Yalí and Urrao in Antioquia. These municipalities were prioritized due 
to the high vulnerability rates of those under 18. The Vulnerability, Risks and Opportunity Mapping 
Methodology was implemented in these municipalities in order to identify the dangers faced by 
these children and adolescents and the possibilities to strengthen their protective environments 
through their initiatives. 
 
Likewise, 10 other similar initiatives were also strengthened, benefitting 1,274 boys, girls and 
adolescents (CH&A). The Jhordano Casas play center is the initiative with more beneficiaries; 430 
CH&A have a gathering place that allows them to interact positively and dynamically. They use their 
free time in recreational and cultural activities fostering their intellectual and creative development, 
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keeping them away from the different forms of violence, drugs and alcoholism. 
 
Patricia, motivated by her constant and active participation in the Project, expects to graduate from 
high school and continue studying art and culture. For this Young 16-year-old girl “it is wonderful to 

be able to participate in a project based on our ideas and needs, and this is why we take care of this 

experience and protect it”, she states. 
  
When her teachers shared the proposal in 2011, she and her classmates did not think the outcome 
was going to be such a success. However, as they implemented activities in the play center, they 
were able to acknowledge their worth as adolescents and youths and the importance of their 
participation within decisions making processes, affecting them, their families and their community. 
“Before the implementation of the project, everything was routine and monotonous, but participating 

in this process has helped me acquire a different point of view in life, a more responsible one, to value 

my friends, respect my parents, use time more efficiently and to think on my future”, this young 
woman explains. 
 
To conclude, Patricia assures that “the creation of youth groups in all areas of the municipality, and 

especially in the rural sector, decreases the possibilities for us youths, as we are exposed to all kinds 

of dangers, to get involved in the war; sometimes the need to gain money is an excuse to enlist in one 

of those illegal groups. These initiatives keep us away from the war and help us build peace”. 
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6. Results during the reporting period- Institutional Strengthening Result  

IR3 Knowledge management improved in ICBF and CIPRUNA (Inter-sectoral Commission on 

prevention) 

Institutional strengthening result continues with the transferencia and sustainibiliy of assistance and 
prevention policy. ICBF and CIPRUNA, as well as other strategic actors, should capture practices and 
lessons learned on the issue and generate and apply knowledge.  
 
The following achievements, specific methodologies and analysis are being transferred with the 
mentioned institutions.  
 

IR 3.1 ICBF captures practices and lessons learned on disengaged CH&A 

 

1. IMPLEMENTATION OF A RESEARCH STRATEGY 

 

1.1 Migration and Childhood 

 

In order to generate high-impact knowledge in the country, it was necessary to expand the analysis 
of child recruitment. During the quarter, factors associated with the recruitment phenomenon have 
been assessed, and the relationship was established between migration phenomena and the mobility 
of CH&A alone; and the risk of them traveling within the country. This non-regulated mobility, may 
become forced mobility, i.e. recruitment, displacement or orphanhood, situations considered as 
victimizing events by the new Colombian legislation (Law 1448 – Victims’ and Restitution of Lands 
Law).  
 
The consultancy on “Migration of boys, girls and adolescents: regulatory framework, public policies, 
and comprehensive protection … One Look. One Commitment”, ended previous quarter (See 
Attachment No. 10). The results of the technical document were submitted to IOM and were 
presented during the International Policy Dialogue Encounters lead by the National Planning 
Department.  
 
The conclusions of this study included the need for the country to improve knowledge and strategies 
that impact public policies, and especially protocols and guidelines of the Assistance offer of ICBF’s 
Assistance Program for disengaged CH&A. A priority issue is the inclusion of the gender approach in 
assistance and reintegration processes of ex combatant girls.  
  
1.2 Mercy Corps 

 
During this period, USAID/IOM in partnership with Mecy Corps, decided to implement a research 
study called “Reintegration of girls and young women disengaged from the armed conflict: an 
empiric approach to the processes”.  
 
The results of the study established as the problem statement that reintegration of people involved 
with IAG into civilian life is a process that requires specialized programs and assistance that allow its 
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adequate implementation. These activities must enable people to function again in a reality different 
to what they knew in the armed group. 
 
The objective of the study is to: Analyze individual, family, social, community, and institutional 
characteristics associated with the social insertion and reintegration of girls and young women 
disengaged from illegal armed groups. The main results of the study will be shared next quarter.  
 
2. VIVO –VOICE “Training of public officials in therapeutic assistance of victims”  

 

In order to strengthen the technical aspects and skills of entities and their officials, and considering 
the lack of adequate technical profiles to approach disengaged CH&A, the sustainable involvement of 
the academia was considered for the training of psychosocial teams specialized in the assistance of 
this population. For this reason, together with Victims Voice – Vivo Foundation and the National 
University, a training process was implemented with public officials on the assistance of victimized 
CH&A and the specialized assistance of CH&A victims of child recruitment, emphasizing on post-
traumatic stress.  
 

During this quarter, the process was planned and implemented. Two experts from the Vivo 
Foundation (Victims’ Voice), an international organization in the field of mental health and human 
rights, provided support for the initiative.  
 
As a result of the consultancy, and specifically regarding the training process, workshops to adjust 
and design pedagogical materials have been carried out; the contents of the training with Vivo 
Foundation and other experts at national level have been defined. A total of 24 people (ICBF officials, 
Ministry of Health, Attorney General – Delegate for Victims and Delegate for Childhood and 
Adolescence, IAES, AVRE Corporation and Vinculos Corporation) attended the event. 16 people 
complied with the required number of hours established for the course and were certified.  
 
The consultance has also foreseen the adaptation and incluson of local experiences for the 
specialized assistance of victims of the armed conflict, in the specialized training strategy.  
 
It is noteworthy that the training process is the first of four fundamental processes: I) respond to the 
need of CH&A disengaged from IAG to receive specialized psychological assistance; ii) begin to fill the 
existing gaps at national level to assess psychological damage and psychosocial impact in legal 
reparation processes for these grave violations of human rights; iii) design and implement specialized 
assistance protocols that show an improvement of the aspects that deteriorate the psychosocial 
wellbeing and mental health of affected population, and iv) leave installed capacity in the country in 
terms of institutions and professionals specialized in the assistance to victims. 
 

IR 3.2 ICBF and CIPRUNA generate and apply knowledge 

 
1. CHILDHOOD WELFARE OBSERVATORY 

 

Some of USAID/IOM strategies on institutional strengthening have focused on the development of 
tools to enable ICBF to make timely and effective decisions in terms of childhood, adolescence and 
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conflict. To this respect, the Program has been supporting ICBF in the design and startup of the 
Childhood Welfare Observatory. 
Some of the results during the quarter include  
 
The identification of variables began this period, as well as the organization and elaboration process 
of three types of indicators, as follows:  
 

- Risk Indicators: The objective is to measure the probability of occurrence of a problem, through 
statistical models for prediction, structural equations and junction of exogenous (variables that 
trigger an event) and endogenous (variables that measure the event), in order to anticipate 
events and occurrences. 

- Dynamics Indicators: The objective is to analyze the behavior of problems, their trends, 
characteristics and dynamics, to better learn their magnitude and characterization. 

- Reoccurrence and Re-victimization Indicators: The objective is to measure and analyze the 
probabilities for each event to happen again and analyze the causes that determine 
reoccurrence. 

 
Likewise, during this quarter, the Observatory elaborated the first bulletins, which have not yet been 
officially disseminated. The contents of these documents, to be shared next quarter, are: 

 
- Bulletin Number 1. In this bulletin, a population approach is established, which allows the 

understanding of the characteristics of childhood and the welfare conditions that affect the life 
cycle of the 15.575.731 million of Colombian CH&A.  

 
- Bulletin Number 2. This bulletin addresses the issue of sexual violence against CH&A and aware 

the reader on this problem, which has increased denunciations and has allowed the 
acknowledgment of the issue as an attack against human integrity. Likewise, this document 
reports the number of sexual violence cases reported to the ICBF through the Citizen Services 
and Assistance Center between 2010 and 2011. 

 
During this quarter, considerable progress was made in the design and launching of methodologies 
that allow the consolidation of the work and products of the Observatory. These products address a 
situation analysis and policy papers that seek to inform, raise awareness and give visibility to 
childhood issues and problems among: policy promoters, civil society organizations, academia, 
international cooperation institutions, parents, caretakers and children, with recommendations on 
policies and program contents. The impact the Observatory has had inside ICBF has been 
considerable, fostering internal coordination and providing a new information generation scenario. 
 

2. INFORMATION ANALYSIS 

 
Within the framework of the IR 3.2 ICBF and CIPRUNA generate and apply knowledge, it is worth 
highlighting that most of the tools, documents and methodologies are currently being transferred to 
these institutions and specifically to ICBF. 
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2.1 Analysis Document of experiences, tools, and methodologies (good practices), regarding 

specialized assistance of victims of sexual violence, within the armed conflict.  

 
It is necessary to highlight the importance that knowledge management process has regarding 
institutional strengthening, in order to improve the quality of the assistance provided to disengaged 
CH&A. Therefore, one of the knowledge appropriation and transference strategies is related to the 
implementation of assistance models based on their own context. During this quarter, the document 
of the research study called “Victims of Sexual Violence within the Framework of the Armed Conflict: 
An Approach to the Phenomenon” was elaborated and shared with ICBF’s Protection Office, an entity 
that participated in the initial phase of said research study. 
 
The main objective of this mainstreamed exploratory study was to identify the characteristics of the 
experience of sexual violence in CH&A disengaged from IAG and its associated factors. To carry out 
this study, the Characterization and Associated Factors Questionnaire (See Attachment No. 11) was 
applied to 210 CH&A from ICBF’s Specialized Assistance Program in the settings of Specialized 
Assistance Center, Tutor Home, Foster Home and Transit Home in the regions of: Antioquia, Arauca, 
Bogotá D.C, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Quindío, Santander, Tolima 
and Valle. 
 
The results analysis carried out must be considered an exploratory study, an approach to the 
phenomenon of sexual violence against CH&A, within the armed conflict. The analysis was presented 
in three phases: i) demographic variables of the CH&A in the sample; ii) conditions of the sexual 
violence variable, and iii) factors associated with sexual violence in the context of the armed conflict. 
  
The following are some of the results obtained in each of these phases: 
 

- Demographic variables: i) the concentration of disengaged boys (60%) is higher than that of girls 
(31%) and most of them have identity documents (90%); ii) it was concluded that the 
educational level is related to the involvement with IAG. CH&A in the simple had not completed 
elementary education (48%); iii) the rural area is the area of origin of most CH&A (57%). 

- Conditions of the sexual violence variable: i) most of the CH&A interviewed were made to 
observe other people’s genitalia and to touch an adult, with a frequency of 1 to 2 times per 
child, ii) violent intercourse and sexual comercial exploitation is more frequent in the group 
between 14 and 17 years of age.  

- Factors associated with sexual violence in the context of the armed conflict: i) greater 
proportion of CH&A from nuclear families with two siblings and in the intermediate position 
within the family context; ii) family history of involvement with the FARC for 1 to 3 years; iii) 
domestic violence moderately associated as a risk factor for recruitment by IAG.  

 

With the elaboration of this study the goal established in the USAID/IOM Work Plan since the 
beginning of 2012 is achieved and progress is being made in the generation of technical-theoretical 
input in which to base a therapeutic assistance protocol for CH&A disengaged from IAG. This study 
will strengthen the assistance and recruitment prevention programs and will contribute to the 
adaptation and further development of public policies based on evidence. 
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2.2 Information analysis bulletins  

 

During this quarter, three (3) information analysis bulletins were designed and published, 
corresponding to the moths of July, August and September. The content of said bulletins is 
summarized as follows: 
 

- Information Analysis Bulletin No. 5. Trends Analysis: Girls, Adolescents and Conflict. This bulletin 
shows the situation of girls in the armed conflict, based on the trend changes this population 
group has presented. (Attachment No. 12 Bulletin No. 5) 

- Information Analysis Bulletin No. 6. A Story that never ends. This bulletin tells the situation of 
Cauca, taking into account the circumstances of intensified conflict in the area. (Attachment No. 
13 Bulletin No. 6) 

- Information Analysis Bulletin No. 7. XIII Governor’s Summit: Commitment with Childhood, 
Adolescence and Youth. This bulletin develops the process undertaken by the GoC’s Strategy 
“Facts and Rights” as well as results achieved within the Summit. (Attachment No. 14 Bulletin 
No. 7)  

- Information Analysis Bulletin No. 8. Peace Initiatives. This bulletin reports the situation of CH&A 
in the armed conflict, the institutional response to prevent this phenomenon, and how this 
phenomenon should be considered in the framework of the peace process taking place in the 
country. (Attachment No. 15 Bulletin No. 8) 

 

3. JOINT WORK PLAN WITH THE NATIONAL PLANNING DEPARTMENT (DNP)  

 

Within the framework of the institutional strengthening of Government entities, the work plan with 
the DNP has implemented awareness and mobilization strategies for the recruitment prevention 
component. This promotes the implementation of activities for the guarantee of rights and the 
construction of protective environments for vulnerable CH&A by national entities.  
 
The following are some of the results of the components implemented with DNP: 
 

- Juvenile Criminal Responsibility System (SRPA): a work tool is being designed for the 
understanding and appropriation of the issue, which includes 6 booklets: i) introductory booklet; 
ii) ABC of the SRPA booklet; iii) Booklet for adolescents; iv) Booklet for the family; v) booklet for 
victims; vi) booklet for institutions (route and actors of the SRPA). This folder will be 
accompanied by a CD with materials, documents and regulations of the SRPA. It is sought that 
adolescents in transit homes of the ICBF learn about this tool. 
 

During this period and through two Technical Committees, the contents of the modules were 
approved by institutions members of the work boards (DNP, USAID/IOM, ICBF) and were 
distributed to begin the writing process. Early September, the first workshop was carried out to 
review and provide feedback on said chapters, and texts are currently undergoing the final 
review. The layout will be done in the month of October and they will be published in the month 
of November.  

 

- Memoires of the Encounter “Youths Builders of Peace”. During this quarter, a consultant was 
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hired to write and organize the text of the final document with the memoirs of the event 
“Coexistence, prevention and protection dialogue. Youths Builders of Policies”. It is expected 
that the multimedia can be presented to participating youths and entities in the first week of 
December. 

  
It is noteworthy that in spite of the efforts on behalf of the DNP and IOM, some legal difficulties 
affected the signing of the agreement between the two entities. However, the work plan continues 
to be implemented as planned.  
 

4. TRANSFERENCE OF THE MIMA  

 

In order to implement transference processes of strategies and tools to the different national and 
local institutions, such as ICBF and MEN, and to achieve sustainability of the MIMA methodology, 
institutional protocols and methodologies have been strengthened, in spite of the changes in the 
technical teams in charge of implementation.  
 

The following represent the achievements obtained in the transference process:  
 

- Ocaña, Norte de Santander: 52 youths and their 
families trained to implement a business plan for 
their productive initiatives. This way, they will 
move forward in the implementation of their life 
plan, as part of the recruitment prevention 
strategy. 

- Tena, Cundinamarca: Personnel from the student 
body of the Formemos Foundation receive training 
on the MIMA, and guidance for the 
implementation of their coffee production Project.  

- Trujillo, Valle: 11 community members trained on the methodology to be able to implement it in 
three youth initiatives, as part of the activities carried out to accompany and strengthen the 
social fabric. 

- Virtualization of the comprehensive model in ICBF’s platform. With IOM’s technical support, 
ICBF adjusted the methodology for the implementation of entrepreneurial projects into an on-
line course. It allows, through six practical modules, the formulation and follow-up on the 
different types of ventures. This on-line course seeks to improve the service rendered by public 
officials as well as by ICBF implementers in terms of entrepreneurship, project formulation, 
implementation and follow up. 

 
The transference of the MIMA to the Ministry of Education has been programmed for the month of 
November, specifically to 8 Secretariats at national level, which will allow the strengthening of 
formulation and implementation processes of productive projects in 160 institutions, seeking 
viability, sustainability and profitability. The 160 institutions will receive on-line support.  
 
The different income generation projects, as a strategy for labor insertion and strengthening of the 
life plan, have also strengthened the vocational and professional profile of the youths, their skills, 
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and competencies. This training exercise has fostered interest in youths for the formulation of new 
endeavors, implementing innovative ideas with added value that respond to individual and collective 
needs. 

 

5. LAUNCHING OF THE CHILDREN’S VERSION OF THE VICTIMS’ AND RESTITUTION OF LANDS LAW 

(LAW 1448 OF 2011)  

 

At the end of August in the city of Armenia, and within the framework of the XIII Governors Summit, 
the story “Let it Fly” (Déjala Volar) was launched (Adaptation for children of Law 1448 of 2011). The 
President of the Republic participated in this event as well as representatives from the following 
institutions: Ministry of Justice, Ministry of Agriculture, National Planning Department, ICBF, the 
Assistance and Reparation Unit for Victims, Unit for the Restitution of Usurped Lands and the 
International Organization for Migrations.  
 
Likewise, 300 people supported this initiative, not only with their participation, but with the 
commitment of appropriation, dissemination and use of this tool for working with CH&A victims and 

non-victims of the armed conflict in Colombia. To date, 
3.000 copies have been printed and distributed through 
the institutions that participated in the elaboration and 
launching of the story, as well as through ICBF Mobile 
Units and implementers from the different institutions 
that provide direct assistance to CH&A.  
 
Without a doubt, this tool is already part of the 

dissemination and socialization strategy of the Victims’ and Restitution of Lands Law at national level 
and has been established as an effort to promote and socialize the correct application of the law. The 
great reception of the story at national level reflects how important it is for CH&A in the country to 
learn about and understand this Law, to know they have rights and that the consequences of the 
armed conflict will be repaired. The publication´s distribution and appropriation of the story is a 
great commitment so that Colombian CH&A learn about the Law and help the country find 
reconciliation and peace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Launching of the Story “Let it Fly”, Armenia August 31, 2012 
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The collective elaboration of the story and its presentation with participating government entities, 
has allowed effective institutional strengthening and support. Particularly, and as an example, ICBF 
has considered the story to be a potential tool to disseminate the Victims’ and Restitution of Lands 
Law. For that reason, ICBF has the opportunity to print 50.000 additional copies of the story, so that 
all early-childhood assistance modalities, and especially community mothers, become 
communication force on assistance and comprehensive reparation processes, within the framework 
of the Law. 
 

Coverage Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio Niñez, Infancia y 
Adolescencia 

MEN Emergencias  

Sensibilización con énfasis en NNAJ Ley de Victimas 
comprensión y exigibilidad. 

Articulación con la Defensoría del Pueblo 

COBERTURAS NACIONALES 

Fortalecimiento Procuraduría General de la Nación 

Franja de Consolidación del Estado Colombiano. 

Fortalecimiento técnico al Departamento de Planeación Nacional (DNP) Ley de Victimas 

Vivo Voice -Formación a funcionarios públicos en atención terapéutica 

Fundación Agencia de comunicaciones periodismo 
PANDI. 

Observatorio de Infancia, Niñez, Adolescencia y Juventud del ICBF 

MEN Competencias 
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7. Difficulties and lessons learned 

 

- During this reporting period the structural and organizational adjustments in ICBF were completed. 
To this respect, the line for disengagements was assigned to the Victims of the armed conflict 
Groups that also includes activities with landmine victims, orphans and victims of sexual abuse 
within the framework of the conflict. It is noteworthy that changes also took place in ICBF’s Sub-
office and in the Protection Office. The USAID/IOM Program has been adjusting to this type of 
institutional contingencies trying to maintain the alliances established with the GOC, as well as the 
activities and commitments acquired with beneficiaries. Technical assistance has implied the 
implementation of transference and constant training mechanisms, so that personnel rotation does 
not affect institutional strengthening efforts.  

 
- It is necessary to foster among Colombian Government institutions further understanding of the 

contributions of the international cooperation. The logic behind the USAID/IOM intervention is 
framed by cooperation agreements, not operational contracts. There are still challenges to be faced 
in order to harmonize the regulations of the different entities in Colombia, through international 
cooperation. 

 
There are still challenges to be faced regarding Interinstitutional coordination between Government 
entities and civil society counterparts, in order to address the interests and priorities of each of 
these actors within the framework of joint endeavors. Likewise, coordinating intervention timelines 
has also proven to be challenges, to shield implementation processes so that the different 
recruitment prevention activities are not affected.  

 

 

8.  Priorities for next quarter 

- Define the strategic plan for the USAID/IOM Program: definition of the results framework, status of 
the intervention upon the end of USAID’s cooperation, yearly indicators, coverage by results, 
Budget by result.  

- Elaboration and initiation of the Work Plan for the USAID/IOM Program for the October 1, 2012 – 
September 30, 2013 period.  

- Definition of the new joint plan with Colombian Government institutions: ICBF, National 
Ombudsman, CIPRUNA to coordinate activities with the USAID/IOM Program Work Plan for 2013. 

- Submit the publications of the USAID/IOM Program on: i) Systematization of the Vulnerability, Risk, 
and Opportunity Maps methodology and ii) Indigenous people and Afro Colombians. 

- Transference of the Reference and Opportunity Centers for Youths (CROJ) Models to the Victim’s 
Unit of the Colombian Government. 

- Elaboration of the children’s version of the Victim’s Law, including regulatory decrees for 
Indigenous people and Afro Colombians.  

- Elaboration of the Juvenile Criminal Responsibility System folder within the framework of the joint 
work with the National Planning Department (DNP). 
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- Transference of the MIMA to the Ministry of Education (MEN) within the framework of the project 
to link secondary and superior education, for the completion of the productive pedagogical 
projects strategy. 

 

9.  Conclusions 

Some of the most significant achievements during the period for the Assistance Result include the 
following:  
 
- The Program assisted 70 new CH&A disengaged from IAG. 46 CH&A (66%) disengaged from the 

FARC, 12 (17%) from BACRIM, 10 (14%) from ELN and 1 (2%) from EPL. 13 girls (19%) and 57 boys 
(81%). 14 CH&A (20%) are Afro Colombian, 5 CH&A (7%) are indigenous and 51 CH&A (73%) are 
mestizo. 

- Out of the 446 CH&A currently in the Program, 43.7% (195 CHA), is located in the institutional 
modality, 55.2 % (246 CHA), in the family modality, and 1.1% (5 CHA) are in the protection 
network. 

- Progress has been made in the inclusion of a differential approach in the Specialized Assistance 
Program of ICBF; an approach that respects culture, customs, cosmovision and individual and 
collective rights of ethnic populations. The project implements two modalities: Transit Home (HT) 
and Specialized Assistance Center (CAE). This process has allowed the implementation of activities 
with disengaged indigenous CH&A and their communities, facilitating the reintegration process.  

- During this period, the story “Dejala Volar” was launched (Children’s version of Law 1448 of 2011). 
This tool is already part of the dissemination and socialization strategy of the Victims’ and 
Restitution of Lands Law at national level and was developed as an effort to disseminate and 
promote the correct implementation of said law. The great reception given to the story at national 
level reflects how important it is for CH&A in the country to learn and understand this Law. 

 
In the months of July, August and September, 2.124 CHAY, new beneficiaries, participated in the 
initiatives of the recruitment prevention result, as well as 1.068 officials, representatives of NGOs and 

civil society. Achievements for the period include:  
 
- The departments and municipalities that participate in the strengthening process to include 

recruitment prevention and Victims’ Law issues in their development plans, have begun the 
necessary territorial processes to mobilize institutions to achieve this objective. Around 400 public 
officials from 12 departments and 100 municipalities participated in regional and local workshops. 

- The USAID/IOM, program has accompanied the strengthening process of the Technical Secretariat 
of the CIPRUNA. As a result of this technical assistance exercise, interinstitutional dynamics have 
been improved; in order to strengthen the implementation of public policies on prevention in the 
territory, and for the assistance in conflict related emergency situations that have had considerable 
impact on CH&A in the territory.  

- The transference of the Vulnerability, Risks and Opportunity Maps methodology (MVRO) to 
territorial entities affected by the armed conflict and especially by the child recruitment 
phenomenon is a priority for the USAID/IOM Program. During this period, progress was made in 
the transference of 3 MVRO in municipalities of Putumayo: Valle del Guamuez (1), San Miguel (1) 
and Puerto Guzmán (1), (Coldeportes Project – Building Ties MVRO). Likewise, progress was made 
in the transference of 1 MVRO to the indigenous town of Curripacos, from the settlements of San 
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Felipe, El Niña, el Frito, Puerto Colombia and Punta Brava in the Department of Guainía (Guainía 
Educational Strengthening Project). This methodology has become a powerful community and 
institutional planning tool to identify risk factors and strengthen protection factors in high-risk 
communities. 

- The projects that work on preventing recruitment of CH&A between 7 and 13 years of age, show 
improvement on the guarantee of rights, consolidation of values, construction of concepts such as 
legality and morality, participation and inclusion. Efforts have focused on adequate use of free time 
in order to promote the reinforcement of capacities, foster personal balance and enrich the life 
experience of children. 

- The activities of the USAID/IOM Program with adolescents and youths have focused on the 
elaboration of participation strategies for prevention, identification of risk factors, and 
construction of life plans. One of the achievements identified to date is that youths know how to 
use the routes, the steps to follow, and who to go to when potential recruitment situations arise. 

- The launching of the campaign “Dreaming is a Right” took place this quarter. This activity allowed: 
i) raising awareness in citizens regarding the situation of children and youths victims of violence in 
Colombia, and ii) visualization of tools for them to become builders of peace and true agents of 
change.  

 
For the Institucional Strengthening Result, some of the achievement for this period include:  
 
- The significant impact the construction of the Childhood Welfare Observatory has had on within 

ICBF, promoting internal coordination, and allowing the finding of a new information production 
scenario.  

- During this quarter, 7 information analysis documents were elaborated: 1 column of opinion 
(Paper Holds Everything!) 1 journalistic report “(Dreaming is a Right” Child Recruitment does not 
Stop) – PANDI; 1 Migration and Childhood document; 4 information analysis bulletins.  

- During this quarter, and since the month of OCTOBER 2012, the Program has been strengthening 
work with strategic actors such as the National Ombudsman, MEN, Attorney General’s Office, DNP, 
among others. Work with entities from the different sectors allows the strengthening of actions for 
childhood, to guarantee rights and create protective environments.  
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ATTACHMENTS 

 

 

 

ATTACHMENT NO.1: RESULTS FRAMEWORK – DRAFT VERSION 

PROGRAM TO SUPPORT FORMER CHILD COMBATANTS AND CHILDREN AND ADOLESCENTS (CH&A) 

AT RISK OF RECRUITMENT BY ILLEGAL ARMED GROUPS 
(2012-2014) 
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NAME OF 

THE 

PROJECT 

NEW AFRO 
INDIGENO

US 
OTHERS 

DISABILI

TY 

BOYS-

GIRLS 

TEAC

HERS 

COMMUNIT

Y MEMBERS  

PUBLIC 

OFFICERS 
MEN 

WOME

N 

ACCUMULA

TED 

Banda 
Sinfónica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

Campaña Mi 
Sangre 

615 0 0 615 0 300 0 309 6 254 361 964 

Cecidic - 
Toribio 
Cauca 

863 1 833 29 0 725 49 71 7 371 492 879 

Fundesia - 
Estación de 
Radio 

314 13 50 251 0 47 0 267 0 94 220 353 

Parques 
Infantiles 
ECCO:NON 
SIBI 

82 0 0 82 0 68 0 14 0 29 53 162 

MVRO - 
Guainia MRE 

57 0 55 2 0 44 4 7 0 26 31 138 

Vivo Voice 25 0 0 25 0 0 0 0 25 3 22 25 

Ayara 
Movida-Sin 
Armas 

174 50 1 123 0 108 0 66 0 123 51 174 

Divina 
Providencia - 
Abrego- 
Ocaña 

52 0 4 48 0 45 6 1 0 14 38 52 

Torrefactora
- Tena 

215 0 0 215 0 215 0 0 0 128 87 215 

Coldeportes, 
Construcción 
de vinculos: 
deporte y 
territorio 

274 0 0 274 0 209 5 4 56 191 83 274 

Malhuna - 
Cinecita  

21 0 0 21 0 21 0 0 0 10 11 21 

Defensoría 
del Pueblo 

406 3 91 312 0 342 19 9 36 198 208 675 

Sensibilizaci
ón Ley de 
Victimas 

34 0 0 34 0 0 16 0 18 19 15 34 

Atención 
Psicosocial 
enfoque 
diferencial 

9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9 9 

Escuela 
Taller de 
Buenaventur
a 

64 64 0 0 0 0 0 64 0 41 23 64 

 

ATTACHMENT NO. 2: Beneficiaries during the period July-September 2012 
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A. Trends analysis 

 

During the third quarter of 2012, 70 boys, girls and adolescents entered the Assistance Program. Since 
December 2011, there had been a decrease in the number of CH&A entering each quarter; however, this 
quarter, the figures remained similar to those of previous periods. The trends analysis for this quarter 
includes an analysis by Illegal Armed Group. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

The analysis of the first three quarters of the year on Illegal Armed Group of origin shows that the FARC 
continue to be the main IAG of origin (44, 46 and 46 cases respectively), maintaining numbers over 40 

Graph No. 2: Entries Registered by IAG for the first three quarters of 2012 

Graph No. 1. Program Beneficiaries Vs. Illegal Armed Group of Origin (2009-2012) 

ATTACHMENT NO.3: Trends and characterization of Program Beneficiaries 
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CH&A for each quarter. ELN’s figures continue to be lower (only 10 CH&A for the third quarter), which 
contrasts with the considerable increase in the number of CH&A disengaged from BACRIM (12 CHA). An 
additional phenomenon to be analyzed is the entry of a total of 3 CH&A disengaged from EPL in 2012.  
 

 

 

Q3-2012 2012 

  

 

As shown in the graph, the third quarter of the year shows a trend similar to that for 2012, FARC being the 
IAG that recruits most CH&A (for this period, 83% of CH&A disengaged from FAR are boys and 17% are 
girls).  
 

 

 

 

Regarding the fronts 
Guerreros de Sindagua 
(ELN) and ERPAC (BACRIM) 
it is evident these are the 
main fronts of origin for 
those IAG, which matches 
the information for last 
quarter. Although fronts of 
origin continues to be a 
disperse variable, front 48 
of the FARC continues to 
be the main front of 
disengagement for the 
CH&A entering the 
Program  

 

Graph No.3 Illegal Armed Group of Origin 

 

Graph No. 4. Main fronts, units and groups of disengagement for CH&A entering the program during the third 

quarter of 2012 
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As shown by the graph, 20 
CH&A out of the 194 that 
entered the program in 2012, 
disengaged from Front 48, 
located in Putumayo, in a 
border area with Ecuador. In 
addition, Front 48-FARC seems 
to recruit mostly boys than girls, 
to date 17 boys and 3 girls had 
disengaged from this front in 
2012.  

 

B. Characterization of Recruitment 

 
 
 
 

 The number of departments of 
recruitment of CH&A decreased 
this quarter, from 18 to 1, which 
indicates a concentration in the 
areas of recruitment. However, 
the numbers for the 
Departments of Antioquia and 
Meta continue to be higher. (It is 
worth highlighting that the data 
base shows the border area with 
Ecuador as one Department; in 
the analysis, it is not considered 
a Department). 

 
 

Graph No. 6. Departments of recruitment of CH&A by IAG 

 

Graph No. 5. Front 48 of the FARC – disengagements during the first three quarters of 2012 
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The information regarding departments of recruitment of three IAG (based on the information provided by 
the 70 CH&A that entered the Program during this period) shows an increase in the number of CH&A 
recruited, and also shows that Departments such as Antioquia and Chocó, have been areas of recruitment 
of CH&A for the FARC as well as ELN and BACRIM. However, although these areas show high rates of child 
recruitment, there is another phenomenon such as the one for the departments of Putumayo and Caquetá, 
where only the FARC recruits CH&A and the figures are also high. 
 
 
 

 

The analysis shows that the 70 CH&A 
that entered the Program this quarter 
were recruited in 48 municipalities of 
the country. Only one case of 
recruitment was reported for each of 
34 municipalities, while the remaining 
14 municipalities show that the main 
municipality of recruitment was 
Barbacoas in Nariño (FARC and ELN), 
followed by Granada (BACRIM) and La 
Uribe, Puerto Asis, and San Andrés 
(FARC).  

Graph No. 8: Main municipalities of recruitment of CH&A by IAG –Q3-2012 

Graph No. 7.Department of Recruitment vs. IAG (Q3-2012) 
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It has been determined that the age 
with higher risk of recruitment for 
CH&A is between 13 and 16 years of 
age. Out of the 70 CH&A that 
entered the program this quarter, 
14% were 13 when recruited and 
26% were 16. However, comparing 
the data with that of IAG of 
recruitment, the pattern changes. 
Most of the CH&A recruited by ELN 
were 14; while those recruited by 
BACRIM were 16 years old.  

 

C. Characterization of Disengagement 

 

 

 

  
 
The 70 CH&A disengaged from 
IAG in 17 departments of the 
country. It is noteworthy that 
for the first time this year, most 
CH&A disengaged in the 
Department of Meta. 
 

 

 

 

 

 

 

Graph No. 9.Age of Recruitment vs. IAG 

Graph No 10. Departments of disengagement –Q3-2012 
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Municipality of disengagement 
is a disperse variable, as the 70 
CH&A disengaged in 56 
municipalities. However, Puerto 
Asís (Putumayo), San Andrés 
(Antioquia) and San Martín 
(Meta) were the municipalities 
with the highest numbers this 
quarter. As a highlight, there 
were no disengagements from 
more than one group in each 
municipality. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

The trend of permanence in 
the IAG for less than a year 
remains this quarter. 
However, the analysis by IAG 
shows that proportionally 
those recruited by ELN 
remain for longer periods of 
time (80% of CH&A 
disengaged from ELN 
remained for over two years), 
while 66% of CH&A recruited 
by the FARC remained there 
for less than a year, 
information that is similar for 
BACRIM.  

 

 

 

 

 

Graph No. 11. Main municipalities of disengagement vs. IAG 
Q3-2012 

Graph No. 12. Duration of CH&A in the group vs. IAG 

Q3- 2012 
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D. Gender Composition of the Program 

 

 

 

Q3-2012 Gender vs. IAG (Q3-2012) 

  

 

The gender ratio for this quarter is 19% girls and 81% boys, which is the same as last quarter; however, 
this trend differs from that of the Program. This leads us to conclude that the number of boys is increasing; 
a trend that can be explained by the increase in the number of boys disengaged from BACRIM, and IAG 
that mostly recruits boys, and also by a lower number of girls disengaged from ELN. 
 
  

E. Characterization of IAG entering the Program 

 
 
 

FARC 

 
 

Graph No. 13. Comparison between the number of boys and girls that entered the Program 

Graph No. 14. Level of Education vs. Age of Entry in the Program (by IAG) 

 

CH&A disengaged from the 
FARC are younger (they join 
the Program when they are 
13), and also have a lower 
educational level. One is 
illiterate and 31 have only 
had access to elementary 
education. However, three 
youths have studied 9, 10 
and 11 grades. 
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ELN BACRIM 

  

 
Likewise, this quarter, CH&A disengaged from ELN are older than those disengaged from the FARC 
(between 16 and 17 years of age); but their educational level is lower, as most have only studied some 
level of elementary. The CH&A disengaged from BACRIM were between 14 and 18 years of age, and have 
higher educational levels in comparison with other IAG, as most CH&A were placed between 5th and 8th 
grades.  
 

F. Ethnic Composition of the Program 

 
 
 
 

 

For this quarter, Afro Colombian 
participation in the program was 20% and 
that of indigenous populations was 7%, 
percentages that show higher Afro 
Colombian participation compared to last 
quarter where ethnic composition was 
inverse (7% Afro Colombian and 18% 
Indigenous). Seven of the 10 CH&A that 
disengaged from ELN are Afro Colombian.  
 

 
 
 
 
 

Graph No. 15. Ethnic compositon of CH&A entering the Program 

Q3-2012 



INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROGRAM TO SUPPORT CHILD EX-COMBATANTS AND CHILDREN AND YOUTH AT RISK OF RECRUITMENT 
BY ILLEGAL ARMED GROUPS 
QUARTERLY REPORT NO. 15 

JULY-SEPTEMBER 2012 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 61 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Graph No. 16 shows, on one hand a decrease in the voluntary retire rates (last quarter was 33%) currently 
it is 31%; an increase in the number of youths transferred to the Government’s Reintegration Program 
(44%) and family reunification represents 11% of the cases. 

Graph No. 16 Reasons for leaving the Program (2012) 

Percentages by reason 
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ATTACHMENT NO.4: Final Document: “Legal Route for Indigenous Children Victims of Political 

Violence” 

See Attached CD 

ATTACHMENT NO. 5: CIPRUNA: Prioritization and Targeting criteria for municipalities 

See Attached CD 

 
ATTATCHMENT NO. 6: Theme distribution for the family resilience promotion Project 

SEE ATTACHED CD 

 
ATTACHMENT NO. 7: Column Paper Stands Everything!: 

SEE ATTACHED CD 

 
ATTACHMENT NO. 8: Special Report “Dreaming is a Right” Recruitment of Children does not Stop 

SEE ATTACHED CD 

 
ATTACHMENT NO. 9: Special report Launching of the campaign “Dreaming is a Right” 

SEE ATTACHED CD 

ATTACHMENT NO. 10: “Migration of boys, girls and adolescents: regulatory framework, public 

policies, and comprehensive protection … One Look. One Commitment” 

SEE ATTACHED CD 

 
ATTACHMENT NO. 11: Characterization and Associated Factors Questionnaire 

SEE ATTACHED CD 

 
ATTACHMENT NO. 12: Analysis Bulletin No. 5 Trends Analysis: Girls, Adolescents and Conflict 

SEE ATTACHED CD 

 
ATTACHMENT NO. 13: Analysis Bulletin No. 6 A Story that never ends. 
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ATTACHMENT NO. 14: Analysis Bulletin No. 7 XIII Governor’s Summit: Commitment with 

Childhood, Adolescence and Youth 
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Code Implementer Name Objective 
Departmen

t 
Municipality 

No. Of 

Months 
Result 

NAJ-
655 

Centro Juan 
Bosco Obrero 

Banda y 
orquesta 
Sinfónica 
Juvenil Juan 
Bosco Obrero 

Prevenir el reclutamiento de niños, 
niñas y jóvenes de Ciudad Bolívar, a 
través de la conformación de una 
banda /orquesta Sinfónica y el 
fortalecimiento del Centro de 
Capacitación y de Promoción 
Popular "Juan Bosco Obrero" como 
espacio musical y de participación, 
para la construcción de escenarios 
colectivos de desarrollo y de 
empoderamiento a los NNA. 

Bogota Bogotá 12 Prevención 

NAJ-
659 

PANDI 

PANDI 
Medios de 
comunicación 
masiva 
aliados en la 
prevención, 
promoción, y 
restablecimie
nto de los 
derechos de 
las niñas, los 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes. 

Coadyuvar en el posicionamiento 
de los temasd de mayor interés 
para la OIM en la agenda mediatica 
del país y con ella en la sociedad y 
en diferentes organizaciones del 
Estado. 

Nacional  Todos 12 
Colombiani

zacion 

FED-
0017 

Comisión 
Intersectorial 

de 
Prevención al 
Reclutamient
o y Utilización 

de NNAJ 
Vicepresidenc

ia 

Fortalecimien
to a la 
Secretaría 
Técnica de la 
Comisión 
Intersectorial 
de 
Prevención al 
Reclutamient
o 

Regionalizar la política de 
prevención del reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes y su 
utilización para una mayor garantía 
de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en los nivelse 
institucional, nacional, 
departamental, municipal, 
comunitario y familiar generando 
entornos protectores. 

Antioquia Medellin 10 Prevención 

FED-
0019 

OIM 

Inlusión 
Social y 
Productiva 
Ocaña 

Prevenir el reclutamiento de NNAJ 
a través de la búsqueda de 
inclusión social y productiva.  

Norte de 
Santander 

Abrego 6 Prevención 

FED-
0020 

OIM 

Agape 
Proyecto 
Piloto para la 
reconciliación 
y 
construcción 
de la ruta de 
reparación 
integral de 
migrantes 
colombianos 
residentes en 
Canada 

Realizar un  modelo piloto de 
reconciliación y construcción de la 
ruta para la reparación integral de 
NNAJ y sus familias, en el marco de 
la ley de víctimas, por el conflicto 
armado que se encuentran en 
Canadá. 

Cundinamar
ca 

Bogota 8 Prevención 

NAJ-
663 

Fundación Mi 
Sangre 

Mi Sangre 
Campaña de 

Generar reflexiones y acciones 
concretas desde la sociedad civil 

Bolivar Cartagena 30 Prevención 

Antioquia Cocorná   

ATTACHMENT NO. 16: List of Ongoing Projects 
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Movilización, 
Sensibilizació
n y 
Prevención 

frente al rechazo al reclutamiento y 
otras formas de violencia, a partir 
de espacios juveniles que 
contribuyan al liderazgo de los 
NNAJ 

Bolivar Cartagena   

Bolivar 
El Carmen de 

Bolivar 
  

Sucre San Onofre   

Antioquia Medellin   

Antioquia Valdivia   

Antioquia San Franciasco   

Meta Villavicencio   

Nariño Pasto   

NAJ-
665 

Cecidic 

Cecidic 
Toribio 
Promoción de 
los Derechos 
de los NNAJ y 
foralecimient
o de las 
políticas 
públicas de 
Prevención al 
reclutamient
o forzado e 
infancia, 
adolescencia 
y juventud. 

Diseñar, desarrollar y fortalecer 
una estrategia integral de 
protección y garantía de derechos 
de los NNAJ indígenas. 

Cauca Toribio 7 Prevención 

NAJ-
658 

Fundesia 

Fundesia - 
Proyecto 
Audiovisual – 
Radio y TV 

Participación ciudadana y uso de 
Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones, miras al 
mejoramiento de la calidad del vida 
integral de los habitantes en la 
vereda Monterilla, Municipio de 
Caldono, Departamento del Cauca. 

Cauca Caldono 6 Prevención 

NAJ-
667 

ECCO:NON 
SIBI 

ECCO, 
Construccion 
de parque 
“ECCO: NON 
SIBI” 
Promoción de 
espacios 
protectores 
para NNAJ 

Fortalecer estrategias de 
prevención a la vulneración de 
derechos con énfasis en el uso y 
reclutamiento de NNAJ por parte 
de grupos armados por medio de la 
implementación de dos parques 
infantiles en los municipios de 
Ibagué y Líbano (Tolima) y 
desarrollo del taller de liderazgo 
juvenil departamental. 

Tolima Ataco 

6 Prevención 

Tolima Casablanca 

Tolima Villahermosa 

Tolima Libano 

NAJ-
689 

Malhuna- 
Cinecita 

Historias 
contadas 
desde la 
memoria de 
los y las 
jóvenes 

Fortalecer el desarrollo del 
componente de Memoria Histórica 
señalado en la Ley de Víctimas 
desde la perspectiva y participación 
de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes por medio de estrategias 
audiovisuales con apoyo 
institucional estatal y de la 
sociedad civil. 

Bogota Bogota 8,5 Prevención 

NAJ-
672 

Familia Ayara 
Movida sin 
armas, si es 

vida. 

Prevenir el reclutamiento de NNAJ 
a los grupos ilegales, por medio de 
la garantía de sus derechos, la 
construcción e inclusión de 
espacios artísticos, participativos y 
de inserción para el trabajo, 
reforzando tejido social y la cultura 
de lo lícito; y visibilizar y 
desnaturalizar el reclutamiento de 
menores por parte de grupos 
ilegales, en espacios como 
“Metrojuventud”, “Hip Hop al 

Bogota Bogota 

8.5 Prevención 
Antioquia Medellin 
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Parque”. 

NAJ-
713 

Fundación 
Escuela Taller 

de Bogotá 

El restaurante 
como medio 
de formación  

Organizar y poner en marcha el 
restaurante en la sede de Casa 
Iregui (Calle 9 No. 8-71), entregada 
en comodato a la Fundación 
Escuela Taller de Bogotá, FETB 

Bogotá D.C Bogota 6 Prevención 

FED-
0021 

OIM 

Articulación 
Acciones 
Defensoria 
del Pueblo 

Apoyo a la Misión Institucional de 
defensa de los derechos humanos y 
el derecho internacional 
humanitario y al desarrollo de una 
Política Defensorial preventiva 
sobre las posibles afectaciones a la 
población civil en el marco del 
conflicto armado interno que 
afronta el país. 

Arauca Arauca 

10 Prevención 

Arauca Arauquita 

Arauca Tame 

Cauca Toribio 

Guainia Inirida 

FED-
0022 

OIM 

Promoción de 
los derechos 
y 
fortalecimien
to educativo 
Comunidades 
Indígenas 
Guainia Min 
Relaciones 
Exteriores 

Contribuir a la promoción de los 
derechos mediante la 
implementación de estrategias de 
prevención al reclutamiento de 
NNAJ por parte de Grupos Armados 
Ilegales y el fortalecimiento en la 
prestación del servicio educativo. 

Guainia Inirida 6 Prevención 

FED-
0024 

OIM 

Implementaci
ón de la Ley 
de Víctimas 
con énfasis 
en NNAJ 
mediante 
procesos de 
sensibilizació
n, 
comprensión 
y exigibilidad 
de la Ley 

Fortalecer la capacidad 
institucional en la implementación 
de la Ley de Víctimas con énfasis en 
NNAJ mediante procesos de 
sensibilización, comprensión y 
exigibilidad de la Ley. 

Meta Villavicencio 

6,5 
Colombiani

zacion 

Antioquia San Carlos 

Bogota Bogota 

FED-
0025 

OIM 

Memoria 
histórica: 
heterotopias 
y 
perspectivas 
futuras 
comunidades 
de Mapiripan, 
Granada, 
Bojayá en el 
marco de la 
ley de 
victimas. 

Contribuir conjuntamente con  ICBF 
y el Centro de Memoria Histórica  
el desarrollo de acciones para el 
fortalecimiento del componente de 
Memoria Histórica con las 
comunidades de Mapiripan (Meta), 
Granada (Antioquia) y Bojaya 
(Choco)  en el marco de la Ley de 
Víctimas  

Bogota Bogota 7 
Colombiani

zacion 

FED-
0026 

OIM 

Atención 
psicosocial 
con enfoque 
diferencial 
para NNAJ 
víctimas del 
conflicto 
armado 

Aportar a la cualificación de la  
atención psicosocial del programa 
especializado en el marco de la Ley 
de víctimas. 

Quindio Armenia 4,5 Atención 

FED-
0027 

OIM 

Fortalecimien
to tecnico al 
Departament
o de 

Fortalecer técnicamente al 
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 

Todos Todos 10 
Colombiani

zacion 
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Planeacion 
Nacional 
(DNP) Ley de 
Victimas 

FED-
0029 

OIM 

Apoyo a la 
Procuraduría 
General de la 
Nación en el 
fortalecimien
to de la 
función  
preventiva 
con énfasis 
en la 
situación de 
emergencia 
invernal 

Diseñar, desarrollar y poner en 
funcionamiento un modelo de 
vigilancia superior a la seguridad 
alimentaria y nutricional de niños y 
niñas en etapa escolar a nivel 
nacional haciendo énfasis al 
impacto generado por ola invernal.  

Todos Todos 7 
Colombiani

zacion 

FED-
0030 

Formemos 

Reorientación 
del Proyecto - 
Torrefactora 
de Café 

Reformular la Torrefactora de Café, 
a través del pago de las deudas, 
desmontaje montaje y puesta en 
marcha de un proyecto productivo 
dedicada a la trilla, tostión, 
empaque y distribución de café, y 
tres proyectos productivos 
individuales relacionados con la 
transformación y venta de café, 
garantizando así la inserción social 
y laboral significa de los jóvenes 
vulnerables. 

Cundinamar
ca 

Tena 6 

Prevención 

FED-
0031 

Coldeportes 

Construcción 
de vinculos: 
deporte y 
territorio 

Crear y/o fortalecer estrategias de 
prevención del uso y reclutamiento 
de NNAJ por parte de grupos 
armados al margen de la ley en los 
municipios priorizados desde una 
perspectiva participativa articulada 
al desarrollo de habilidades 
deportivas y sociales. 

Putumayo 

Valle del Guamuez 

5 

Prevención 

San Miguel  

Puerto Guzman 

FED-
0032 

Vivo-Voice 

Formación a 
funcionarios 
publicos en 
atención 
terapeutica y 
valoración del 
daño 
psicológico 
(Peritaje)  
para la 
atención de 
victimas en 
general y, en 
particular, 
NNA víctimas 
del 
reclutamient
o forzado. 

Fortalecer la capacidad 
institucional en proceso de 
diagnóstico, peritaje y atención 
para la recuperación psicológica de 
población víctima con énfasis en 
niños, niñas y adolescentes.  

Bogota Bogota 8 
Colombiani

zacion 

FED-
0034 

OIM 

Observatorio 
de Infancia, 

Niñez,Adolesc
encia y 

Juventud del 
ICBF 

Construir un Observatorio sobre 
Primera Infancia, Niñez,  
Adolescencia y Familia con el fin de 
estructurar un sistema único de 
información que permita establecer 
un sistema de alertas sociales 
permanente para activar servicios 

Bogota Bogtoa 12 
Colombiani

zacion 
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del ICBF y el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, así como la 
identificación, suministro de 
información cualitativa y 
cuantitativa, estudios e 
investigaciones en relación a las 
dinámicas sociales, la oferta de 
servicios para Primera Infancia, 
Niñez, Adolescencia y Familia y la 
incidencia de las problemáticas de 
niñez y adolescencia en la oferta de 
programas del ICBF y sus 
contenidos.  Adicionalmente, 
elaborar documentos analíticos, 
investigativos y reportes 
estadísticos y cartográficos que 
contribuyan al desarrollo de una 
eficiente gestión del conocimiento. 

NAJ-
641 

Fundación 
Escuela Taller 

Escula Taller 
de 
Buenaventura 

Poner en marcha Escuela Taller de 
Buenaventura con un modelo de 
sostenibilidad, apoyado en la 
unidad de emprendimiento y que 
conjugue la formación de las 
técnicas tradicionales con los 
oficios nuevos y las modernas 
tecnologías con el emprendimiento 
cultural; donde se formarán 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social y económica, 
para generar en ellos sentido de 
pertenencia e identidad cultural y 
revitalizar los oficios de la región, al 
tiempo que se crearán 
oportunidades de generar 
empresas culturales e insertar a 
esta población en el mercado 
laboral local y regional.  

Valle del 
Cauca 

Buenaventura 4 Prevención 
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 Estudio Base para la Actualización de la  Guía Pedagógica que contempla la Ruta 

Jurídica para la Niñez  Indígena Victima de la Violencia Política 
 

1. Introducción 
 

Las primeras desvinculaciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) de los grupos 
armados ilegales en Colombia se hicieron evidentes al final de la década de los noventa y 
a principios del siglo XXI, particularmente a partir de la llamada “Operación Media Luna”, 
acaecida hacía 1997, en la que un grupo de cuatro niñas y dos niños, que habían sido 
acusados de ser informantes de las AUC y luego privados de su libertad y reclutados por el 
Ejercito de Liberación Nacional, ELN, en el departamento del Cesar, fue entregado a una 
delegación conformada por la Defensoría del Pueblo, UNICEF, la oficina del Alto 
comisionado para la Paz y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).1   
 
Estos hechos fueron cardinales para que se visibilizara la necesidad de un sustento 
jurídico que estableciera dispositivos de atención ante estas situaciones, pues el 
Código del Menor, Decreto 2737 de 1989, norma vigente para esos años, no contemplaba 
ninguna referencia al tema, lo cual generó que, ante la desvinculación de niños o niñas de 
estructuras armadas ilegales, los miembros de este grupo poblacional fueran judicializados 
como Menores Infractores2, en el marco de procesos adelantados ante los jueces de 
menores y jueces promiscuos de familia.  
 
Dichos procesos, valga precisar, no eran de naturaleza penal, dado que el paradigma  que 
regía en la época, y estaba consagrado en el artículo 165 del decreto citado, establecía 
que todo menor de 18 años de edad debía ser considerado inimputable.  
 
Sin embargo, también vale la pena aclarar, que los trámites procesales en mención 
culminaban con privación de libertad como medida “de protección”,  que aunque no era de 
carácter punitivo, por no ser penal el juicio, era acompañada de eufemísticas y lamentables 
consecuencias: encerramiento, ausencia de doble instancia en el juzgamiento, falta de 
garantías procesales en el derecho de defensa, medidas disciplinarias de menoscabo de la 
dignidad etc.  Así se demuestra en estudios adelantados sobre la materia, como 
“Pescadores de ilusiones: niños y jóvenes infractores de la Ley Penal” y “Semillas de 
Cristal: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, elaborados por la 
Procuraduría General de la Nación con el apoyo de la Fundación Restrepo Barco antes y 

                                                           
1 Entrevista a Carlos Velandia, alias “Felipe Torres”, Ex miembro del ELN. Bogotá.  13 de junio de 2012. 
2 Defensoría del Pueblo y OIM. “Ruta ético-jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de los grupos armados al margen de la ley.” 2008 
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después de 2006, fecha de entrada en vigencia del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 
1098 de 2006, que consagra la imputación penal para los jóvenes menores de edad. 
 
En este recuento debe recordarse que la Ley 418  de 1997, “por la cual se consagran unos 
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 
disposiciones”,  vigente en dicha época, establecía que, por víctimas se entendían todas  
aquellas “personas de la población civil que sufrieran  perjuicios en su vida, grave deterioro 
en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se suscitaran  en el marco del 
conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres 
entre otros”3.  
 
Bajo los parámetros del anterior postulado se evidenciaba  que  las niñas o niños que eran 
reclutados por los grupos armados al margen de ley, o aun por miembros de la Fuerza 
Pública con el ánimo de su utilización,  eran considerados víctimas, más aun cuando esta 
conclusión guardaba correspondencia con  las normas internacionales vinculantes para el 
Estado colombiano, tales como los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; el 
Protocolo II adicional a dichos Convenios y relativo a la Protección de las Víctimas de los 
Conflictos Armados sin Carácter Internacional, aprobado el 8 de junio de 1977; la 
Convención de los Derechos del Niño y  el Convenio no. 182 de la OIT, sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil.  En todos estos instrumentos normativos se hace hincapié en 
que los niños o niñas combatientes deben ser considerados como victimas.4 
 
Conforme a lo anterior, era claro que reducir toda la situación a la exclusiva judicialización 
de los menores de 18 años de edad que se desvinculaban de los grupos armados iba en 
contravía  del cuerpo normativo que sustentaba el tema. Por eso, en el año de 1999,  se 
concretó en el ICBF el Programa de Atención a Niños, Niñas y Jóvenes desvinculados del 
Conflicto Armado que, como principio fundamental, fue concebido con un enfoque de 
inserción social buscando que a partir de su desvinculación se iniciara un proceso  de 
autovaloración, participación, reconstrucción de los vínculos familiares y de sus derechos a 
la educación y a la salud, como parte de la ruta esencial del restablecimiento de la 
integralidad de sus derechos.5 
 
Con base en este nuevo enfoque, en el año 2001, se publicó un documento elaborado por 
la Defensoría del Pueblo, en asocio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  y 
con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM- Misión 
Colombia) y Save the Children UK, denominado “Ruta Jurídica y Fundamentos Normativos 
para la Atención de los Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado”. En el 
año 2003, se actualizó dicho documento con el propósito de reforzar la formación de las 
actores institucionales en relación con los principios y referentes normativos en torno a 
este  tema. 
                                                           
3 Ley 418 de 1997  
4 Ruta ético-jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados 
al margen de la ley. Defensoría del Pueblo y OIM. 2008 
5 Ver Conpes 3554 de 2008. Política Nacional de Reintegración Social y Económica  para Personas y Grupos 
Armados Ilegales 
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Esta publicación sirvió como plataforma para que más adelante, en el año 2005,  se 
construyera  la  “Ruta Jurídica para la Niñez Indígena Victima de la Violencia Política”, 
la cual se desarrolló al amparo de la Constitución Política, que promulga como base 
ontológica de la sociedad colombiana un Estado Social de Derecho, Democrático y 
Pluralista, cuyas políticas públicas deben tener en cuenta el enfoque diferencial de 
derechos, en el marco de los criterios técnicos observables. 
 
Este esfuerzo fue adelantado por  la Defensoría  del Pueblo y la Asociación 
Latinoamericana para los Derechos Humanos –ALDHU-, con la asistencia de la 
Organización Internacional para las Migraciones -Misión Colombia-, el apoyo de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos –USAID-, y contó con  la participación 
de organizaciones indígenas representativas del país tales como la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, ONIC; la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana, OPIAC; el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, CTC; y las Autoridades indígenas de Colombia AICO.6 
 
Evidentemente, toda ruta en la materia contempla, como punto de partida, la 
desvinculación de los niños y niñas de los grupos armados ilegales, lo que puede darse en 
virtud de varias modalidades: 
 

“Las formas de desvinculación 
 
Los niños, las niñas y los jóvenes indígenas pueden entregarse o ser 
entregados: 
 
1. A su propia comunidad indígena: 

 
 El niño, niña o joven puede retornar voluntariamente a su comunidad, 

en primera instancia. 
 El grupo armado ilegal puede entregar al niño, niña o joven 

directamente a la comunidad indígena. 
 La comunidad indígena puede reclamar al niño, niña o joven al grupo 

armado ilegal. 
 La Autoridad o Institución Indígena7 deberá documentar mediante un 

Acta la decisión de aceptar el retorno del niño, niña o joven con el fin 
de disponer de una constancia que le brinde un soporte frente a las 
autoridades del Estado. 
 

                                                           
6 Ruta ético-jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados 
al margen de la ley. Defensoría del Pueblo y OIM. 2008 
7 Las actuaciones y decisiones de las autoridades indígenas deben ser reconocidas jurídicamente como 
actuaciones de autoridades e instituciones públicas. 
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2. A las autoridades públicas, eclesiásticas, funcionarios, particulares 
(alcaldes, sacerdotes, policía, militares, funcionarios de salud, 
personeros, defensores y procuradores, entre otros): 
 

 El niño, niña o joven indígena puede entregarse voluntariamente a 
cualquier persona o institución. 

 El grupo armado puede entregar al niño, niña o joven indígena 
directamente a las Autoridades o Instituciones públicas o privadas. 
 

3. A la fuerza pública: 
 

 El niño, niña o joven indígena puede entregarse voluntariamente a la 
fuerza pública. 

 El grupo armado ilegal puede entregar al niño, niña o joven indígena 
a la fuerza pública. 

 Las fuerzas armadas pueden recobrar al niño, niña o joven del grupo 
armado ilegal. 

 La Ley prohíbe realizar entrevista con fines de información o 
inteligencia militar a menores de 18 años. 

 
En las formas de desvinculación 2 y 3, la persona o institución que reciba al niño, niña o 
joven, deberá entregarlo con un Acta en la que conste la desvinculación a más tardar en 
las 36 horas siguientes, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.  En dicha 
Acta deben señalarse los datos personales, lugar de procedencia, huella dactilar y/o firma 
del niño, niña o joven desvinculado.”8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Organización Internacional para las Migraciones- OIM;  Asociación Latinoamericana para los Derechos 
Humanos, ALDHU; Defensoría del Pueblo. “Guía pedagógica de la Ruta Jurídica para los Pueblos Indígenas”. 
2005. Página 11.   
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Primer Capítulo: 
 
“Debe corresponder a un documento base que de cuenta de la conceptualización de la 
temática que sirva de asidero a la citada Guía y que precise los cambios normativos que 
los preceptos en la materia han registrado, lo que implica la incorporación en el análisis de 
los aspectos pertinentes tratados en la Ley 975 de 2005, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1448 
de 2011 y el Decreto Ley 4633 de 2011, por citar algunas disposiciones, así como las 
diversas decisiones jurisprudenciales que examinan la exequibilidad de éstas y que han 
sido adoptadas por la Corte Constitucional.”9 
 

 

1. Planteamiento del problema 
 
Bajo el entendido de los nuevos planteamientos jurídicos que inciden sobre el tema de 
niñez, victimas y  derechos de las comunidades y pueblos indígenas, los cuales se han 
proferido desde  la citada publicación en el año 2005,  denominada “Ruta Jurídica para la 
Niñez Indígena Victima de la Violencia Política”, se hace necesaria una actualización que 
incorpore el análisis de los aspectos pertinentes tratados en la Ley 975 de 2005, “por la 
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de 
la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”; la ley 1098 de 
2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”;  la ley 1448 
de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”; el Decreto Ley 4633 
de 2011, “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral 
y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y 
Comunidades indígenas", entre otras.   
 
Igualmente, es menester atender diversas decisiones jurisprudenciales proferidas por la 
Corte Constitucional, las cuales, como se verá,  examinan la exequibilidad de las normas 
anteriores, en el marco de la labor de la administración de justicia en relación con el tema 
en cuestión.10 
 
Es importante tener en cuenta que desde la publicación de la ruta, hasta este año, el 
reclutamiento de niños y niñas sigue teniendo vigencia en el país. De acuerdo  con el 
informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2011, el reclutamiento, en 
su mayoría entre el rango de edad de 12 a 17 años, incluyendo indígenas y 

                                                           
9 Anexo D. Contrato de servicios profesionales como contratista independiente PS-7082. 
10 Algunas de las reflexiones y anotaciones jurisprudenciales de este documento coinciden plena y literalmente 
con otras consideraciones del mismo autor [Mario Gómez Jiménez], elaboradas en el texto “Derecho a la 
verdad de las víctimas y de la sociedad en relación con los hechos vulneradores de los derechos humanos y de 
los preceptos del Derecho Internacional Humanitario. Los casos de niños y niñas en Colombia”. 2011. 
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afrocolombianos, se sigue presentando. El reporte menciona que  “Hubo casos de 
reclutamiento o amenaza de reclutamiento de niñas y niños que dieron lugar al 
desplazamiento forzado de sus familias o incluso de comunidades enteras”. Tambien 
establece que, “en el marco de la Ley 975, a septiembre, de un total de 26.026 hechos 
confesados, había 1.448 de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y una condena 
por el reclutamiento de 309 niños en Chocó y Antioquia entre 1997 y 2002”11  
 
Sumado a lo anterior, estudios de ACNUR con respecto a la situación de derechos 
humanos de los pueblos indígenas en Colombia arrojaron que tanto estas comunidades, 
como las afrodescendientes, “son víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos 
individuales y colectivos, y de infracciones al derecho internacional humanitario. En 
particular: i) asesinato de sus líderes; ii) masacres; iii) restricciones de movimiento; iv) 
bloqueos de comunidades; v) reclutamiento forzado de jóvenes; vi) violación de mujeres; 
vii) ocupación ilegal de sus territorios; viii) presencia de minas en territorios indígenas; y ix) 
desplazamiento forzado”. 12  
 
El  Comité de los Derechos del Niño advirtió  que aquellos niños o niñas pertenecientes a 
comunidades indigenas y afrocolombianas están expuestos a un mayor riesgo de que sus 
derechos sean vulnerados y en esa medida ser victimas de delitos como el reclutamiento 
forzado, ya que sobre sus vidas inciden factores de discriminación en cuanto al acceso a la 
educación, a la salud y a otros Derechos Fundamentales de la niñez, como lo señala la 
Corte Constitucional en su Auto número 251 de 2008, dictado como parte del seguimiento 
al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.13   
 
Adicionalmente a lo anterior, una problemática que se suma al incremento del 
reclutamiento y utilización ilegal de niños, niñas y adolescentes en hostilidades en el país, 
es la omisión de sanción judicial y la falta de suficiente denuncia de estos casos, ya que, 
para el año 2008,  eran reportadas tan solo el 2 % de las situaciones acaecidas, lo que no 
ha cambiado hasta la actualidad.  
 
Los datos son pasmosos frente a la magnitud del fenómeno, pues el valioso estudio que ya 
hace un tiempo realizaron la Defensoría del Pueblo y la UNICEF, y que titularon 
“Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados 
ilegales”, estableció que hacía mediados de la década pasada las situaciones de 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se podían constatar en 27 de los 32 
departamentos que integran a Colombia. Esta información se obtuvo de los mismos niños y 
niñas que, habiendo sido reclutados, han sido atendidos por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, como desvinculados de dichas organizaciones. Adicionalmente, 

                                                           
11 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. 2011. 
Versión electrónica disponible en  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=15&cat=11 
12 Enfoque diferencial étnico de la oficina del ACNUR en Colombia estrategia de transversalización y 
protección de la diversidad. ACNUR 2005 Versión electrónica disponible en:   
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4554.pdf?view=1  
13 Corte Constitucional. Auto 251 de 2008. 
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la oficina del Alto Comisionado para la Paz  reportó,  en el 2010, que se habían presentado 
737 acusaciones relacionadas con el reclutamiento en el marco de procedimientos 
judiciales de Justicia y Paz.  
 
En el mismo sentido de alarma, información noticiosa relevante sobre el tema,  señalaba 
que nuestro país podría ser uno de los 5 Estados del mundo en donde más ‘niños 
soldados’ existen:  

“(…) organizaciones no gubernamentales como ‘Terre des Hommes’ y 
‘Human Rights Watch’ estiman que hoy en día en Colombia hay entre 
8,000 y 13,000 menores en actividades de las FARC y de las llamadas 
Bandas Criminales ‘Bacrim’. De ser cierta esta información, estaríamos 
hablando de que Colombia es uno de los 5 países con más niños 
combatientes en el mundo.”14 

 
Las cifras dejan un claro sabor agridulce en la materia, pues gracias a la indagación de la 
información relevante, se ha podido establecer que en nuestro país, entre 1964, fecha de 
inicio de estos reclutamientos, hasta el año 2007, no existía condena judicial alguna al 
respecto. Entre el año 2007 y 2012, se profirieron apenas 16 sentencias condenatorias por 
parte de la justicia ordinaria y 49 decisiones más a partir de la acción de la Unidad de 
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Por cuenta de la jurisdicción de 
Justicia y Paz, se dictaron 2 sentencias más entre diciembre de 2011 y abril de 2012, una 
de ellas contra Freddy Rendón Herrera, alias "el Alemán", en diciembre pasado, por el 
reclutamiento forzado de 309 menores de edad en el Urabá antioqueño y chocoano, entre 
1997 y 2005. En el ámbito de dicha jurisdicción, a mediados de julio de 2010, 2.027 casos 
habían sido reportados en las versiones libres de los desmovilizados acogidos a los 
beneficios de la Ley 975 de 2005, los cuales conforman la mayor cifra que en aras del 
derecho a la verdad, a la memoria histórica sobre este trágico fenómeno, haya sido 
registrada en el país. Esto permite afirmar que, pese al bajo número de condenas 
existentes en la actualidad en la  jurisdicción de Justicia y Paz, es necesario entender que 
en el inmediato futuro, en los próximos cinco años,  estos casos, a los que se refieren las 
versiones libres o confesiones, se traducirán en condenas, pues es el único resultado 
posible de dichos juzgamientos.  
 
Los grupos armados ilegales ligados al paramilitarismo, al parecer,  evitaron entregar niños 
o niñas que hacen parte de sus filas porque temen que constituyan una evidencia que 
puede ser usada para imputarles el crimen de guerra de reclutamiento forzado de 
menores. Es por esto que muchos niños y niñas fueron “enviados a sus casas”  antes de 
emprender  el proceso de  desvinculación llevado a cabo por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF-.  

                                                           
14 El tiempo  08 de Noviembre del 2010, Aumenta riesgo de reclutamiento ilegal de menores edad en el 
Meta.En:http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8309961.html.  
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La Defensoría del Pueblo ha señalado, sobre este particular, que los derechos de 
protección de muchos niños y niñas vinculados a estructuras paramilitares han quedado 
truncos . Lo hizo en el 2008 al afirmar:  

“(…) Estos derechos se ven gravemente afectados por la falta de entrega 
de menores de edad en los procesos de desmovilización masiva con las 
AUC, pues tan solo el 2,6% de los niños y niñas se desvinculó de esa 
manera. En efecto, durante las desmovilizaciones masivas que tuvieron 
lugar después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz no se 
registraron listados de entregas oficiales de menores de edad vinculados a 
los grupos armados ilegales que adelantaron procesos de negociación con 
el Gobierno nacional”15 

Esta situación contraría lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 975 de 2005, que señala: 

“Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. 
Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los 
miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan 
sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o 
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la 
pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos 
de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se 
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía 
General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones: 
 
(…) 10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados. (…)”16 
 
 

En los hechos relatados en las versiones libres o constatados en la labor de investigación 
criminal y en los procesos de juzgamiento, parecen aflorar situaciones que, como las ya 
transcritas,  permitirían afirmar que la exigencia de poner a niños y niñas reclutados en 
manos del ICBF, o de comunidades indígenas, según su origen, requisito de elegibilidad 
para la desmovilización de los miembros de las organizaciones armadas al margen de la 
ley, pudo no haberse observado en todos los casos. A esta misma conclusión habría 
llegado en el año 2008 Ban Ki Moon, Secretario General del Sistema de las Naciones 
Unidas, quien en su primer informe sobre niños y niñas y conflicto armado en Colombia, en 
desarrollo de lo previsto en la Resolución 1612 ya citada, afirmó: 

“En el marco de la Ley de Justicia y Paz se detectaron 2.133 casos en que 
las víctimas eran niños, a saber: 111 homicidios, 20 desapariciones 
forzadas, 2 casos de violencia sexual, 7 secuestros y 1.320 

                                                           
15 Defensoría del Pueblo y OIM. “Ruta ético-jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de los grupos armados al margen de la ley.” Bogotá. 2008. Páginas 14 y 15. 
16 Ley 975 de 2005. Artículo 10.  
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desplazamientos. De los 3.284 antiguos miembros de las AUC que 
actualmente participan voluntariamente en las deposiciones dispuestas en 
la Ley, 23 han confesado hasta ahora el reclutamiento y la utilización de 
un total de 654 niños en sus filas, y la Fiscalía General está verificando 
otros 366 casos. Sin embargo, menos de 400 niños fueron entregados en 
los procesos de desmovilización colectiva de las AUC. Puesto que la 
entrega de los niños era una condición indispensable para acceder a los 
beneficios previstos en la Ley, es importante que las autoridades 
nacionales investiguen si los ex comandantes de las AUC han satisfecho 
este requisito.”17 

Estas situaciones, como se ha dicho,  han generado obstáculos para las acusaciones por 
el crimen de guerra del reclutamiento ilegal  y para el acceso de los NNA a los programas 
de reintegración con el propósito de brindar un idóneo restablecimiento de sus derechos.18  

El tema está presente en forma cada vez más notoria y grave, pues los grupos armados 
ilegales han venido reemplazando a los adultos que se han desmovilizado, que ya suman 
más de 50.000 en los ùltimos 8 años (cerca de 40.000 paramilitares y más de 10.000 
guerrilleros), por niños o niñas, muchos pertenecientes a las comunidades indigenas, como 
se aprecia en hechos ocurridos en el pasado mes de mayo y que se han registrado por la 
información noticiosa del país, que anota: 
 

“En una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), las 
Farc reclutaron a la fuerza a 13 menores de edad, la mayoría niñas y 
algunos de comunidades indígenas, tras sacarlos de varias escuelas en 
localidades del norte de Putumayo. Así lo denunciaron la parlamentaria 
andina Gloria Inés Flórez, la Defensoría de Pueblo y funcionarios del 
Ministerio de Educación de ese departamento. 
 
La información preliminar indica que los guerrilleros se llevaron a los 
menores de escuelas en la zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo, 
según se dijo a la agencia Efe. 
 
La legisladora precisó que los insurgentes llegaron el pasado 13 de mayo 
a varias escuelas y reclutaron a los 13 menores, personas que son 
protegidas por el DIH a quien los grupos armados deben respetarle la vida 
y la integridad física y moral.”19 
 
 
 

                                                           
17 Ki-moon, Ban, Secretario General del Sistema de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Primer 
informe sobre niños y niñas y conflicto armado en Colombia, desarrollado según lo previsto en la Resolución 
1612. Página 12 
18 “Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice” ICTJ. 2011 
19http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_farc_reclutan_a_13_menores_en_putumayo/las_farc
_reclutan_a_13_menores_en_putumayo.asp 
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Evidentemente, el reclutamiento de niños y niñas sigue siendo alarmante en la actualidad, 
lo que ha conllevado a las siguientes afirmaciones de Ban Ki-Moon, Secretario General de 
la ONU, consignadas en su Segundo Informe sobre los Niños y el Conflicto Armado en 
Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad de dicho organismo el mes pasado:  
 

 “Se documentaron incidentes relacionados con la utilización de menores 
para tareas de inteligencia por miembros de las Fuerzas Militares de 
Colombia, en contravención del Código Penal de Colombia y el Código de 
la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098) y las Directivas del Ministerio de 
Defensa Nacional. Según se informó, en febrero y marzo de 2009, en Valle 
del Cauca, miembros del Ejército Nacional de Colombia ofrecieron comida 
a unos niños para obtener información sobre la presencia de grupos 
armados en las zonas rurales. En mayo de 2010, en Chocó, se informó 
que una niña de 13 años había sido utilizada como informante por 
efectivos del Ejército en una operación militar que duró tres días. La 
utilización de niños para recabar información por parte del personal militar 
puede comprometer los derechos de los menores, provocarles mayor 
angustia y poner en peligro su seguridad al exponerlos a las represalias de 
otros grupos.”20 
 

No obstante la anterior transcripción, es indudable que el reclutamiento que hacen los 
grupos guerrilleros o el que perpetraban las antiguas estructuras de paramilitares, o las 
llamadas BACRIM, que para el Gobierno Nacional no son actores del conflicto armado en 
el marco de la definición del Protocolo II citado, es de lejos superior a cualquier 
relacionamiento de la Fuerza Pública en la materia, pues mientras los que realizaban o 
realizan las tres primeras organizaciones citadas se han expresado en cientos de miles de 
eventos, el referido al sancionable y erróneo accionar de algunos miembros de las Fuerzas 
Armadas o de Policía, que no obedecen a una política estatal al respecto, se da en un 
número limitado de casos y circunstancias, al punto que el último y citado informe del 
Secretario General de la ONU señala: 
 

“Durante el periodo comprendido por enero del 2009 y agosto del 2011, 
 las FARC-EP continuaron con el reclutamiento de menores, incluso de 
niñas. Según los informes, las FARC-EP reclutaron y amenazaron con 
reclutar a niños en 121 municipios de 22 departamentos en la región de la 
costa del Caribe (Antioquia, Bolívar, Córdoba y Magdalena), la región de la 
costa del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), las zonas 
fronterizas (Arauca, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo), y el centro 
de Colombia (Cundinamarca, Guaviare, Meta y Tolima). Por ejemplo, en 
Cauca, en agosto de 2009, dos niñas indígenas de 11 y 15 años de edad y 

                                                           
20 Ki – Moon, Ban. Informe del Secretario General  sobre los Niños y el Conflicto Armado en Colombia. 
Organización de Naciones Unidas. 6 de marzo de 2012, Nueva York.  
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un niño de 15 años fueron reclutados por las FARC-EP. En enero de 2010, 
durante el bombardeo de tres campamentos de las FARC-EP por parte de 
las Fuerzas Militares de Colombia en Putumayo, un niño de 10 años 
relacionado con las FARC-EP resultó muerto y otros dos de 16 años, 
también vinculados al grupo armado, resultaron heridos. En mayo de 2011, 
en un municipio de Antioquia, 15 niños fueron reclutados por las FARC-EP 
y 13 por el ELN, en dos incidentes distintos. 
 
Se tiene constancia de que las FARC-EP llevan un censo de menores para 
posteriormente reclutarlos en algunos departamentos. Por ejemplo, en 
febrero de 2010, miembros de las FARC-EP convocaron una reunión de 
una comunidad local en Antioquia durante la que realizaron un censo de 
niños e informaron a la comunidad de que volverían para reclutar a todos 
los niños mayores de 8 años. Se denunciaron casos similares en Chocó y 
Putumayo. Las FARC-EP utilizan a los niños con varios propósitos, a 
saber, como porteadores, para fabricar y colocar minas terrestres, para 
comprar medicinas y para realizar tareas de inteligencia. 
 
Así mismo, se ha dado el caso en que un menor fue utilizado como 
‘terrorista suicida’: en marzo de 2010, en Nariño. Las FARC-EP usaron a 
un niño de 12 años para portar explosivos; cuando este se aproximó a la 
comisaría de policía, los explosivos fueron detonados por control remoto y 
el niño estalló por los aires.  
 
Se confirmaron casos de reclutamiento y de amenazas de reclutamiento o 
utilización de niños por parte del ELN en 55 municipios de ocho 
departamentos, concretamente a lo largo de la frontera venezolana 
(Arauca, Norte de Santander y Santander) y en los departamentos de la 
costa (Bolívar, Cauca, Chocó, Magdalena y Nariño). En enero de 2009, en 
Antioquia, 30 niños de edades comprendidas entre 10 y 17 años fueron 
reclutados a petición del ELN por Los Rastrojos, grupo armado no estatal 
que surgió tras la desmovilización de las organizaciones paramilitares. En 
mayo de 2010, en el departamento del Cesar, miembros del ELN 
reclutaron a un niño de 12 años al que mataron posteriormente.”21 
 

Como se desprende de lo anterior, la situación vivida en la actualidad en relación con el 
fenómeno permite afirmar que éste se dirige en forma indiscriminada contra niños y niñas 
de diferentes edades y etnias:  
 

“Las denuncias contra las FARC por el reclutamiento de menores 
continúan. Esta vez se las acusa de estar incorporando a sus filas a niños 
indígenas. 
 

                                                           
21 Ibídem.  
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Esta situación volvió a quedar al descubierto este fin de semana luego de 
que tres nativos pertenecientes a esa guerrilla, dos de ellos menores, se 
entregaron en medio de acciones militares en Inzá (Cauca). 
 
(…) los tres jóvenes contaron que el VI frente de las Farc reclutó en los dos 
últimos meses al menos a 15 menores indígenas, cuya edad está entre los 
12 y los 15 años.  
 
Según el reporte oficial, los niños, que fueron reclutados a la fuerza por 
este grupo guerrillero, pertenecían a resguardos situados particularmente 
en Cauca, en límites con el occidente del Huila. [En] Neiva, (…) 
denunciaron que el jefe de milicias de la sexta cuadrilla, responsable de 
extorsiones y atentados terroristas en el Cauca, estaba reclutando a 
indígenas de los cabildos de Toribío, Corinto, La Caldera, Muraya y 
Cabuyas (…) 
 
De acuerdo con el reporte oficial, los guerrilleros que se entregaron 
contaron que los nativos más pequeños, antes de que ingresen a las filas, 
son utilizados para el transporte de material de intendencia, víveres e 
instalación de minas antipersonas, ‘acciones delictivas por las que recibían 
una suma de 15.000 pesos (…)’. 
 
Por su parte, Luis Fernando Arias, secretario general de la Organización 
Nacional Indígena (Onic), dijo que este fenómeno no es nuevo, pues todos 
los actores armados incurren en él en forma reiterada (…).  
 
Arias señaló que son al menos 100 los menores de edad de los que se 
tiene reporte que han sido reclutados por diferentes grupos armados en los 
últimos años. 
 
El dirigente de la ONIC pidió más acción de las autoridades para proteger 
a los niños indígenas.”22 

 
En un informe del Ministerio Público de 2010, registrado noticiosamente, se afirma:  
 

“El temor, en los casos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo 
de reclutamiento gana la partida.  
 
Se los llevan para utilizarlos como ‘informantes y estafetas (denominados 
'puntos') de los paramilitares [antes de la  desmovilización de estas 
estructuras], sostuvo la Defensoría en el informe de riesgo de junio del 
2010, en el cual se evidenció que el reclutamiento de niños y jóvenes por 
grupos armados es una realidad en Villavicencio.  

                                                           
22 El Tiempo. Redacción Justicia. 5 de junio de 2011.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8803436
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8803436
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Sin embargo, las niñas han llevado la peor parte. Dos jovencitas de 15 y 
16 años fueron asesinadas este año y 9 han tenido que irse por temor a 
correr con la misma suerte. Según la Defensoría, las niñas son usadas en 
prostitución, pero luego se involucran sentimentalmente con actores 
armados, lo que genera desconfianza entre éstos y terminan 
asesinadas.”23 

 
Ahora bien, tal como se mencionó en los acápites anteriores,  el aumento del reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes y los obstáculos que encuentran en cuanto al 
restablecimiento de sus derechos una vez se desvinculan de los grupos armados ilegales, 
son problemáticas que continúan estando vigentes. El mismo Gobierno Nacional, en el  
CONPES 3726 de 2012 sobre “LINEAMIENTOS, PLAN DE EJECUCIÓN DE METAS, PRESUPUESTO 
Y MECANISMO DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A VÍCTIMAS”, señala:  
 

“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección 
constitucional. Sus derechos son prevalentes e interdependientes y deben 
ser protegidos de manera integral, primando el interés superior del niño. A 
pesar de ello, esta población ha sido víctima de graves violaciones a sus 
DDHH, y de infracciones al DIH; al igual que ha sido testigo de violaciones 
perpetradas a sus familiares y adultos significativos o de personas 
cercanas en sus entornos comunitarios.  
  
Tanto como víctimas de las perpetraciones o testigos de las mismas, los 
niños, las niñas y los adolescentes, presentan complejidades psicológicas 
y, en muchos casos, psiquiátricas. A continuación se presenta cada uno de 
los hechos victimizantes que han sufrido los niños, niñas y adolecentes y 
sus efectos sobre esta población.  
 
El reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes se define como la 
vinculación permanente o transitoria de personas menores de edad a 
grupos organizados al margen de la ley, que se lleva a cabo por la fuerza, 
por engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la 
favorecen y es de naturaleza coercitiva24. Niños, niñas y adolescentes han 
sido reclutados por GAOML en las últimas cinco décadas en el marco del 
conflicto armado. Sin embargo, éste ha sido un delito con un bajo nivel de 
denuncias y pocos reclutadores sancionados. (…) 
 
De acuerdo con cifras del ICBF, los cinco departamentos donde mayores 
desvinculaciones se han presentado son Antioquia, Meta, Caquetá, Tolima, 

                                                           
23 El tiempo  08 de Noviembre del 2010.  “Aumenta riesgo de reclutamiento ilegal de menores de edad en el 
Meta”. Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
8309961.html. 
24 La Corte Constitucional expresó que la voluntad del niño o la niña víctima de este delito juega un rol 
jurídicamente inexistente e indicó que el carácter voluntario del reclutamiento es aparente. Auto 251 de 2008.   



 
 

17 
 

y Cauca. Los cinco departamentos de mayor reclutamiento son Tolima, 
Arauca, Putumayo, Antioquia y Valle del Cauca.  
 
Del total de la población desvinculada, el 72% son niños y un 28% niñas. 
Cerca del 71% no superan el último grado de primaria. El 66% se 
encuentran entre los 16 y 17 años y el 25% entre los 14 y 15 años.”25 

 
El instrumento de política pública en mención, destaca que el reclutamiento ilícito de niños 
y niñas afecta a los pueblos y comunidades indígenas y a la población afrodescendiente 
con particular énfasis:  
 

“Desde el 19 de noviembre de 1999 hasta 31 de marzo de 2012, el 
Programa de Atención Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes 
Desvinculados del ICBF ha atendido a 4.868 niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley de 
los cuales el 12% pertenecen a grupos étnicos”26.  

 
Ahora bien, ¿cuáles derechos se vulneran una vez se perpetra el reclutamiento ilícito 
de niños y niñas a grupos armados ilegales?.  

Para contestar esta pregunta, podríamos detenernos un momento en el pronunciamiento 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que, con énfasis y en forma acertada, 
condena el reclutamiento ilícito de niños y niñas, a través de un auto de segunda instancia, 
fechado el 24 de febrero de 2010, en los siguientes términos:  
 

“La participación de menores de edad en los conflictos armados es una de 
las mayores vergüenzas de la humanidad en tanto en ella se aprecia la 
trasgresión del principio ético del hombre como auto fin en sí mismo, y se 
proyecta como en ningún otro caso con tanta intensidad la utilización del 
hombre como medio al servicio de los intereses de otros; con la gravedad 
de que se usa a personas que aún no han alcanzado el desarrollo 
necesario para poder decidir con la madurez y juicio reflexivo aconsejables 
en la determinación de vincularse a un grupo armado. 
 
(…) 

De manera enérgica se debe declarar que en nuestro  territorio se respeta 
el derecho de la guerra, ya que la Ley 5ª de 1960 avaló la aplicación de 
los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949; mediante la Ley 11 de 1992 se 
aprobó la aplicación del Protocolo Adicional I de 1977 y la Ley 171 de 
1994  la del Protocolo Adicional II. 

                                                           
25 Documento CONPES 3726  de 2012 
26 Ibídem. El CONPES señala: “es de anotar que la variable afrocolombiana se consolida en el sistema de 
información del ICBF desde el 1 de Julio de 2008”. 
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Permitir que los menores hagan parte del conflicto armado, como 
combatientes, mensajeros, informantes, utileros, o de cualquier manera, 
constituye una afrenta contra el Derecho Internacional Humanitario. (…) 

Los menores de dieciocho años ciertamente no pueden hacer parte del 
conflicto armado porque tal situación constituye un atentado contra el 
menor, contra la institución de la familia, contra la cultura, contra la 
sociedad, por no mencionar lo más evidente, contra la libertad y la vida. 

Su reclutamiento conduce a la desaparición de los futuros agricultores y al 
nacimiento de guerreros baratos, apasionados y  no deliberantes, para 
quienes la única normalidad es la obediencia y la guerra; pero además,  
interrumpe la evolución cultural y económica del entorno social, sustituye 
la esperanza del bienestar colectivo  por la  convicción de que la 
intervención violenta facilita el cumplimiento de objetivos estratégicos de la 
máquina de muerte a la que sirven.  También alienta la opción de la guerra 
como alternativa laboral posible para otros niños que  enfrentan su 
evolución psicológica a la rebeldía de su orden, sustituye la inocencia por 
la sed de muerte, les roba sus sueños, acalla al campo, a la familia y a la 
sociedad en un mismo silencio, ya que la alegría y la felicidad huyen del 
tableteo de metralla. (…) 

Se dice que un alto porcentaje de los combatienes en el conflicto 
colombiano no superan la minoridad, lo cual adquiere dimensiones 
trágicas frente al futuro próximo de la superación de las hostilidades.  Por 
tal razón, la  Ley 975 de 2005 [Ley de Justicia y Paz] en su artículo 64, 
para alentar a los miembros de los grupos armados al margen de la ley a 
entregar a sus integrantes menores de edad, dispuso que el haberlos 
tenido en sus filas, no constituye causal para perder los beneficios 
concedidos, tanto en la Ley de Justicia y Paz como en la 782 de 2002.  

Lo que debe quedar claro es que los menores deben estar por fuera del 
conflicto armado.  En desarrollo de lo dispuesto en la Convención de los 
Derechos del Niño (artículos 38 y 39), el artículo 20.6 de la Ley 1098 
dispone que los niños, niñas y adolescentes, serán protegidos contra las 
guerras y los conflictos armados internos.”27 

 
Sobre este mismo tema, con el ánimo de enunciar el conjunto de derechos que el 
reclutamiento vulnera en la niñez, la Corte Constitucional, en su sentencia C-203 de 2005, 
anota: 

“Aquellos que sobreviven sufren, invariablemente, profundas 
consecuencias psicosociales como resultado de su participación en el 

                                                           
27 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Auto de segunda instancia. 24 de febrero de 2010. Magistrado 
Ponente José Leonidas Bustos Martínez,  rad. núm. 32889. 
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conflicto. Los traumas psicológicos derivados de sus experiencias en la 
guerra, la separación de sus familias y la vida como combatientes generan 
complejos cuadros individuales que incluyen angustia, ansiedad, 
pesadillas, miedo constante a la muerte, recuerdos persistentes de sus 
actos de violencia, dificultades para controlar los comportamientos o 
reacciones violentas, problemas de concentración y abuso de sustancias 
psicoactivas o alcohol. A nivel social los menores también sufren efectos 
negativos como consecuencia de haber participado en el conflicto armado. 
Al haber perdido valiosos años de educación, sufren serias desventajas 
comparativas y pedagógicas; por el hecho de sus antecedentes –y a 
menudo de los actos violentos que han cometido-, su reincorporación a la 
comunidad suele ser muy problemática. Por haber sido privados de la 
oportunidad de crecer en un ambiente de protección y cariño, de asistir a 
la escuela y de interactuar con sus pares, sus procesos de socialización a 
menudo se ven obstaculizados; formados en la escuela de las armas, y 
por lo general testigos de escenas atroces, suelen des-sensibilizarse al 
sufrimiento humano y a las normas básicas de comportamiento social, por 
lo cual tienden a menudo a caer en patrones de conducta delictiva, y son 
fácilmente llevados a retomar las armas.”28 

En la misma sentencia menciona los tratos crueles y degradantes de la siguiente forma: 

“(…) En cuanto al entrenamiento militar que se les proporciona, se explica 
que ‘al cumplir los 13 años, la mayoría de los niños reclutas han sido 
entrenados en el uso de armas automáticas, granadas, morteros y 
explosivos. En las fuerzas guerrilleras, los niños aprenden a ensamblar y 
lanzar bombas con cilindros de gas. Tanto con la guerrilla como con los 
paramilitares, los niños estudian el ensamblaje de minas quiebrapatas y 
aplican sus conocimientos sembrando campos mortales. Es habitual que 
su primera experiencia de combate se produzca poco después. La 
Defensoría precisa que ‘el 74% tiene 4 meses o menos de entrenamiento’, 
y que ‘el 35% de los entrevistados manifestó haberse sentido obligado a 
realizar actividades que no deseaba’, las cuales incluían el entrenamiento 
militar, combatir y matar, sepultar compañeros, minar carreteras, marchar 
día y noche, atender enfermos, cuidar secuestrados, hacer retenes, tomar 
pueblos, hacer guardia, inducir abortos, colocarse dispositivos para 
prevenir embarazos, o desempeñar otros oficios varios. En la descripción 
efectuada por Human Rights Watch de las labores que los niños 
colombianos desempeñan en las filas de los grupos armados ilegales se 
incluyen: cavar trincheras o letrinas, despejar el bosque, cortar y cargar 
leña, labores de cocina, labores de combate propiamente dichas, ejecución 
y tortura de personas. También se señala con especial énfasis la situación 
de las niñas combatientes colombianas, a quienes se destina para la 

                                                           
28 Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2005 



 
 

20 
 

compañía de los mandos irregulares, hasta el punto de que ‘las niñas de 
hasta 12 años de edad tienen que utilizar anticonceptivo y abortar si 
quedan embarazadas’. Según la Defensoría, ‘las cuatro actividades 
principales realizadas por los niños vinculados al conflicto armado interno 
tienen que ver con la capacitación para la guerra (entrenamiento militar), el 
mantenimiento de los campamentos ('ranchar' – oficios varios), el combate 
y misiones especiales. (...) La especificidad de las tareas desempeñadas 
tiene que ver con el desempeño, la confianza depositada y las habilidades 
del joven, con la posibilidad de llegar incluso a puestos de mando. Algunos 
reciben capacitación especializada en enfermería y explosivos. Esto último 
incluye el proceso de recoger los explosivos, armar los artefactos e 
instalarlos’.  Haciendo referencia a los actos que se obliga a estos menores 
a cometer, señala el informe de Human Rights Watch recién citado que ‘se 
espera de ellos que participen en las atrocidades que se han convertido en 
el sello distintivo del conflicto colombiano”, incluyendo la tortura o 
asesinato de prisioneros, figuras políticas y otras víctimas, hasta sus 
propios compañeros.”29 

 
La Defensoría del Pueblo y la OIM,  en el documento “Ruta ético-jurídica para la atención 
de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la 
ley”, ya habían señalado que los derechos vulnerados con el reclutamiento a la niñez eran 
de variada connotación: el derecho a la vida e integridad personal, amenazado en forma 
múltiple y permanente por los hechos violentos que se padecen y a los que se someten en 
las estructuras ilegales, como se ha mencionado; el derecho a una familia y a no ser 
separado de ella, que evidentemente no se respeta una vez se gesta el reclutamiento; el 
derecho a la educación, el cual es interrumpido.  
 
Así mismo,  los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de protección se ven 
seriamente afectados, como lo enuncia el documento en mención: 
 

(…) el 95,6% de los niños, niñas y adolescentes desvinculados (…) tuvo su 
primera relación sexual antes de los 15 años, y el 71,8% manifestó haberla 
tenido entre los 5 y los 13 años de edad,  por lo cual fueron víctimas de 
delitos sexuales incluso antes de su reclutamiento y utilización ilícita. 
 
Además, un 34,6% de las adolescentes desvinculadas afirmó haber estado 
en embarazo alguna vez, mientras un 26,4% de los adolescentes afirmó 
que alguna de sus parejas lo estuvo alguna vez. Adicionalmente, de las 
adolescentes que afirmaron saber cuántas veces habían estado en 
embarazo, 26 señalaron el grupo armado como el momento en el que 
estuvieron en ese estado, siendo que el 31,2% de los embarazos no 
llegaron a término. 
 

                                                           
29 Ibídem.  
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[En cuanto a los derechos de protección] (…)En primer lugar, el 43,4% de 
los niños y niñas desvinculados señaló haber sentido miedo de que alguien 
le hiciera daño después de su desvinculación del grupo armado, y en el 
71% de los casos, dicho miedo era atribuido al grupo armado del que era 
miembro, y al grupo armado contrario (12,3%). En segundo lugar, a pesar 
de que la autoridad judicial, civil y/o militar que constata la desvinculación 
del niño, niña o adolescente debe entregarlo al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en un tiempo límite de 36 horas, tan solo el 12,2% de 
los entrevistados manifestó haber llegado directamente al programa del 
ICBF, el 32,6% manifestó haber estado en estaciones de Policía y el 
58,9% en batallones militares, y muchos de ellos permanecieron en dichos 
lugares por más de 36 horas. En tercer lugar, respecto de la atención 
brindada por los y las funcionarias del Programa del ICBF, el 85% de los 
niños, niñas y adolescentes afirmó haber recibido un muy buen trato o 
buen trato, el 14% un trato regular, y tan sólo el 1%, un mal trato. Por otra 
parte, el 59,6% manifestó no haber recibido información acerca del estado 
de su proceso judicial, el 56% no tenía conocimiento del juez que lo 
tramitaba, y el 64,5% afirmó nunca haber recibido información por parte del 
defensor(a) de familia de su proceso de protección. Además, el 23,8% 
manifestó no tener registro civil, y casi la mitad, no tener tarjeta de 
identidad. Con relación al certificado del Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas (CODA), el 43,2% no la tenía. Por otra parte, este derecho se 
ve gravemente afectado por la falta de entrega de menores de edad en los 
procesos de desmovilización masiva con las AUC, pues tan solo el 2,6% 
de los niños y niñas se desvinculó de esa manera. En efecto, durante las 
desmovilizaciones masivas que tuvieron lugar después de la entrada en 
vigencia de la Ley de Justicia y Paz no se registraron listados de entregas 
oficiales de menores de edad vinculados a los grupos armados ilegales 
que adelantaron procesos de negociación con el Gobierno nacional. La 
Defensoría del Pueblo considera que la desvinculación de menores de 
edad debe ser informada de manera clara y precisa al Estado, la sociedad 
y la familia, pues el reclutamiento y utilización ilícita de menores de edad 
es un delito grave que genera la obligación de sancionar a los 
responsables y reparar a las víctimas.”30 

 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la nuevas normas expedidas que guardan 
relación con la temática y la jurisprudencia más reciente, como se ha mencionado, se  
hace necesario que se aúnen esfuerzos para que las entidades públicas y la comunidad en 
general tengan pleno conocimiento  de los mecanismos de atención que la administración 
debe adelantar frente a las situaciones de desvinculación de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas. 
 

                                                           
30 Defensoría del Pueblo y OIM. “Ruta ético-jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de los grupos armados al margen de la ley.” Bogotá. 2008. Páginas 14 y 15.  
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En ese sentido se hace necesaria una nueva guía que actualice los mecanismos de 
atención integral, protección y reparación que la administración pública, en asocio con 
comunidades indígenas, deben adelantar para que los niños y niñas de estas etnias  
encuentren respuestas de  calidad en las acciones que el Estado ofrece,  lo cual implica 
garantizar los derechos a la identidad cultural, a la autonomía, a las instituciones propias,  
a sus territorios, a sus sistemas jurídicos, a la igualdad material  y a la pervivencia física y  
cultural, de conformidad con la dignidad humana, el principio constitucional del pluralismo 
étnico y cultural y el respeto por la diferencia31.  
 
 
Elementos que, en cada una de las formas de acogida de las niñas y los niños que 
se desvinculan de los grupos armados ilegales, son parte del marco teórico en que 
se funda la respuesta a la problemática y son sustantivos para la actualización de la 
guía pedagógica. 
 
La actualización de la Guía Pedagógica que contemplará la Ruta Jurídica para la Niñez 
Indígena Victima de la Violencia Política, tendrá como base fundamental las nuevas 
disposiciones normativas que se han desarrollado en torno al tema desde el momento de 
la publicación de la última Ruta, hasta la actualidad. Complementario a esto, dichas 
disposiciones se armonizarán con tres ejes transversales en la materia, los cuales se 
plasman tanto en disposiciones normativas como doctrinarias, que son, a saber: la 
protección especial de la niñez, el enfoque diferencial en cumplimiento del principio de 
diversidad etnocultural, y el enfoque reparador, que comprende el derecho a la verdad, a la 
justicia y a la reparación integral  de los NNA víctimas del conflicto armado. 

Estos enfoques deben brindarse a partir de la desvinculación, en el marco de los procesos 
de acogida que, a propósito, son: 

“Formas de acoger 

 Si la Autoridad de la Institución indígena decide que el niño o la niña 
indígena puede ser protegido por la misma comunidad, el niño, niña o 
joven permanecerá en su comunidad. 

 Si la Autoridad de la Institución Indígena considera que ellos no pueden 
asumir la protección del niño, niña o joven, buscará entregarlo a otra 
comunidad indígena que considere puede proteger al niño, niña o joven. 

 Si la Autoridad de la Institución Indígena no puede o no quiere reintegrar 
al niño, niña o joven a la comunidad, debe entregarlo al Centro Zonal más 
cercano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

 

¿Qué procedimientos deben seguirse? 

 La persona, Institución (particular o autoridad pública) o los miembros de 
la fuerza pública que reciban a un niño, niña o joven indígena 
desvinculado, deberán comunicarse directamente con el Centro Zonal del 

                                                           
31 Decreto Ley 4633 de 2011 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF más próximo para 
entregarlo lo antes posible. 
 

 el Centro Zonal del ICBF deberá dar aviso inmediatamente a la Autoridad 
Indígena, o en su defecto a la Organización Indígena de la región, con el 
fin de que se establezca si el niño o niña debe permanecer bajo la 
protección del ICBF o si la comunidad indígena asume su protección: 

 

o En caso que la comunidad la asuma, el ICBF deberá entregar al niño 
o niña a la Autoridad o Institución Indígena y acompañar el proceso 
de protección. 

o En caso que la comunidad no pueda o no quiera asumir la protección, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF deberá 
asesorarse de la Autoridad de la Institución Indígena para cuidar al 
niño o niña según las condiciones culturales indígenas propias. 

o De igual forma, el ICBF deberá acompañar a las Autoridades o 
Instituciones Indígenas, en el caso que ellos  asuman la protección 
del niño o niña.  Esto con el fin de asesorar y prestar la colaboración 
necesaria. 

o Una vez la niña, el niño o el joven indígena desvinculado se 
encuentre en su comunidad o en otra comunidad indígena, el pueblo 
indígena, en uso de su autonomía, podrá solicitar el certificado del 
CODA (Comité Operativo para la Dejación de las Armas). 
 
 

(…) Argumentación: 
 
 Cuando un niño o niña indígena se desvincula de un grupo armado, 

preferiblemente debe ser entregado a las Autoridades indígenas de su 
propia comunidad. 
 

 Los niños y niñas indígenas que se desvinculan, deben ser remitidos al 
ICBF. 

 
 Cuando el niño o niña es recuperado por la fuerza pública, debe ser 

entregado al ICBF en un término no mayor de 36 horas, con un Acta que 
consigne sus datos y huella dactilar.  Está prohibido solicitar información 
o la entrevista militar. 

 
 Si por cualquier razón el niño, niña o joven no es recibido en su misma 

comunidad, las Autoridades indígenas pueden entregarlo a otra 
comunidad indígena, o también pueden entregarlo al ICBF para que 
ingrese a un programa especial de protección.  En cualquier caso, la 
Autoridad Indígena debe informar al ICBF de su decisión. 

 
 El CODA se encarga de certificar que el niño o niña indígena se 

desvinculó del grupo armado ilegal, y el certificado será necesario para 
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solicitar los beneficios económicos, sociales y educativos establecidos en 
la Ley.” 32 

 

2. Protección especial de la niñez  
 

La protección a la niñez tiene su antecedente más importante en la Declaración de los 
Derechos del Niño de 1959, por parte de las Naciones Unidas. Más tarde, en 1989, se 
desarrolla la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y, en 2001, 
la Asamblea General de la ONU sobre Niñez,  mediante las cuales se reconoce que ésta 
requiere cuidados y asistencia especiales y, en consecuencia, se obliga a los Estados a 
garantizar los derechos de este grupo poblacional mediante la seguridad y protección 
especial, el restablecimiento de sus derechos en caso de su violación, y la provisión de 
servicios sociales básicos.  

En 1991, el País ratifica la mencionada Convención de los Derechos del Niño mediante la 
Ley 12, que consagra la doctrina de la protección integral, que parte de considerar a la 
dignidad humana de las personas como la fuerza vinculante que, en el caso de las niñas o 
los niños, los erige como sujetos de derecho. Más tarde, en 2006, luego de amplios 
debates que tomaron más de una década, se aprobó la Ley 1098 por la cual se expidió el 
“Código de la Infancia y la Adolescencia” que es la normatividad vigente al respecto, la cual 
se complementa con normas superiores que, en virtud del bloque de constitucionalidad, 
involucra instrumentos jurídicos internacionales que son vinculantes y que rigen en el 
ámbito interno33.   
 
La protección integral se adopta en el Código en el marco “del reconocimiento como 
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los niños, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio de 

                                                           
32 Organización Internacional para las Migraciones- OIM;  Asociación Latinoamericana para los Derechos 
Humanos, ALDHU; Defensoría del Pueblo. “Guía pedagógica de la Ruta Jurídica para los Pueblos Indígenas”. 
2005. Página 12.   
33 La Corte Constitucional en su Sentencia C-225 de 1995 señala que  “la noción de ‘bloque de 
constitucionalidad’, proveniente del derecho francés, pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional 
comparado, permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 4° y 
93° de nuestra Carta.  
(…) El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer 
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas 
vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, 
esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos 
de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.  
El único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos 
humanos y de derecho internacional humanitario es que éstos forman con el resto del texto constitucional un 
‘bloque de constitucionalidad’, cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza 
plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas, con la prevalencia de los 
tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los 
estados de excepción. Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el 
bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía 
del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la 
realización material de tales valores.” 
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interés superior”34. Dicha protección debe materializarse mediante políticas, planes, 
programas y acciones en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con su 
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 
 
Así mismo, el Estado está obligado a tomar medidas para prevenir su vulneración, y si ha 
sido vulnerado, para restablecerlo o restituirlo. Estos imperativos para el Estado deberán 
realizarse mediante la concurrencia entre los diferentes agentes, instituciones y sectores 
que lo conforman, para actuar de manera inexcusable, de forma oportuna, desde sus 
propios mandatos legales.  
 
La prevalencia de los derechos de la infancia, a que se refiere el artículo 44 de la 
Constitución Política,  implica de similar manera la relevancia en las políticas públicas a 
favor de la infancia y la prioridad fiscal que debe observarse. En caso de conflicto entre las 
disposiciones normativas se aplica la más favorable al interés superior del niño, niña o 
adolescente, que se entiende como “el imperativo que obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos los derechos humanos, que son 
universales, prevalentes e interdependientes”.35   
 
En general, se han establecido como principios rectores de las políticas públicas para este 
grupo poblacional los siguientes36:  
 
 

1. El interés superior del niño, niña o adolescente.  
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  
3. La protección integral.  
4. Las obligaciones y la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado 
5. La equidad.  
6. La integralidad y la articulación de las políticas a su favor. 
7. La solidaridad.  
8. La participación social.  
9. La complementariedad.  
10. El derecho a la rehabilitación y resocialización  
11. La Perspectiva de genero  
12. El Respeto por los principios que rigen la cultura de los pueblos y comunidades 

indígenas. 
 
Todos estos principios están consagrados en normas internas ya comentadas y deben 
observarse en la actualización de la Guía Pedagógica que contempla la Ruta Jurídica para 
la Niñez Indígena Víctima de la Violencia Política. Así mismo, en el conjunto importante de 
normas internacionales que tienen aplicabilidad en Colombia en virtud del Bloque de 
Constitucionalidad, las cuales proscriben expresamente el reclutamiento de niños y niñas 

                                                           
34 Ley 1098 de 2006, artículo 7.  
35 Art. 8 Código de Infancia y Adolescencia. 
36  Código de la infancia y adolescencia. Versión comentada. UNICEF 2009. Pág. 118. 
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por parte de grupos armados ilegales.  En el Derecho Internacional Humanitario (el llamado 
Derecho de la Guerra), se establece tal prohibición, en el numeral 3 (c) del artículo 4 del 
Protocolo II Facultativo a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas 
en conflictos sin carácter internacional. 37 
 
En congruencia con lo anterior, una norma similar esta prevista en la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989. Frente a dicho texto, el Estado colombiano hizo una reserva 
respecto del numeral 3 del artículo 38, en el que se prohíbe el reclutamiento de niños o 
niñas menores de 15 años. El gobierno colombiano estableció que la edad para que un 
individuo pueda hacer parte de las filas de las Fuerzas Armadas en Colombia es de 18 
años.  
 
De igual manera, en el Protocolo Facultativo I de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados (25 de mayo de 2000)38, 
se elevó la edad a 18 años. Su artículo primero, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para 
que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe 
directamente en hostilidades.” 

 
Esta conducta, así mismo, está prohibida por el Convenio 182 de la OIT relativo a las 
peores formas de trabajo infantil, ratificado en el plano interno mediante lo dispuesto en la 
Ley 704 de 2001.  
 
Esta norma, como se deduce del título del convenio, establece como una de las peores 
formas de trabajo infantil el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su utilización 
en conflictos armados. 
 
Retomando el ámbito normativo interno es pertinente anotar que a efectos de ampliar aún 
más el marco legal de prohibición, el Estado colombiano ha consagrado en el artículo 162 
del Código Penal (Ley 599 de 2000), el delito de reclutamiento ilícito, el cual se ubica como 
uno de los ilícitos que atentan contra personas y bienes protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario en los siguientes términos:   
                                                           
37 De manera general, la Corte Constitucional Colombiana ha reiteradamente aceptado que hacen parte del 
derecho interno Colombiano por integrar el bloque de Constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución 
Política de Colombia los siguientes instrumentos: “(…) Entre otros, esta Corporación ha señalado los 
siguientes instrumentos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos -integrado a la legislación interna mediante la Ley 74 de 1968, la 
Convención de las Naciones Unidas de 1989, sobre los derechos del niño, ratificada por Colombia mediante la 
Ley 12 de 1992, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional, hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993 (Ley 265 de 1996), la Declaración de Ginebra sobre 
Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica 
aprobado mediante la Ley 16 de 1972, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -
Ley 74 de 1968- y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales ‘protocolo de San Salvador’, aprobado por Colombia mediante Ley 
319 de 1996.” Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-240 de 2009. 
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“ARTICULO 162. RECLUTAMIENTO ILICITO: El que, con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue 
a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones 
armadas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) 
meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.”39 

 
Teniendo en cuenta el marco normativo expuesto, la doctrina, en el ámbito de un conflicto 
armado, define al ‘niño soldado’ como  “(…) todo ser humano menor de 18 años de edad, 
quien es parte de un grupo armado regular o irregular. Su vinculación puede ser directa, es 
decir, como combatiente, o indirecta en calidad de cocinero, espía, portero, mensajero, 
esclavo sexual o esposa a la fuerza, entre otros (UNICEF, 2007; Becker, 2004; Machel, 
2001).”40 
 
Ahora bien, el citado artículo 162 del Código Penal Colombiano incorpora un tipo penal de 
resultado, lo que implica que es indiferente si la niña o el niño se vincularon voluntaria o 
involuntariamente a la estructura armada.  
 
Esto es perfectamente entendible si se tiene en cuenta que a dicha edad, por regla 
general, se carece de los elementos de juicio que una decisión como esta implica. 
Además, existen factores que afectan la libre opción de ingreso a la estructura armada 
ilegal: 
 

“La mayoría de los niños proceden de entornos terriblemente pobres, 
donde carecen de cualquier oportunidad de educación, progreso 
personal o estatus social. La mayoría dejaron de ir a la escuela 
bastante antes de completar la educación primaria. Muchos fueron 
abandonados por sus padres o dejados al cuidado de familiares con 
mayores posibilidades de mantenerlos. Muchos provienen de 
relaciones inestables o son víctimas de la violencia doméstica o el 
abuso sexual. De los que trabajaron antes de alistarse, la mayoría 
tenían trabajos de muy baja categoría y mal pagados, y algunos 
estaban empleados en el procesamiento de la cocaína, que además 
de ser ilegal es peligrosa.”41 

 
Por su parte, la jurisprudencia colombiana ha desestimado el carácter de “voluntario” que, 
según algunos, tendría el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes en las 

                                                           
39 Código Penal. Artículo 162. 
40 Hinestroza-Arenas Verónica. “Reclutamiento de niños y niñas: fenómeno invisibilizado, crimen manifiesto.” 
Revista Oasis No. 13. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2008. Pág. 47. 
41 Human Rights Watch. “Aprenderás a no llorar. Niños Combatientes en Colombia” Septiembre 17, 2003. 
Pág.29 
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organizaciones armadas al margen de la ley. En la citada Sentencia C-203 de 2005 se 
manifestó así: 
 

“El reclutamiento de menores para formar parte de grupos armados asume 
varias formas, y se explica por una serie de factores subyacentes. A los 
menores combatientes se les incorpora a los grupos armados legales o 
ilegales, bien sea por la fuerza, bien de manera aparentemente 
‘voluntaria’. Es excepcional la vinculación auténticamente voluntaria.  
 
El reclutamiento forzado de menores de edad se efectúa mediante el uso 
directo de violencia, el secuestro, la abducción, o la intimidación directa a 
los niños y/o sus familias; otros ingresan a estos grupos para defenderse a 
sí mismos o a sus familiares. Por lo general, las víctimas del reclutamiento 
forzoso provienen de sectores sociales pobres, analfabetas y rurales; en 
efecto, varios estudios han demostrado que en los países en que este 
fenómeno ocurre, los hijos de familias con mayores recursos económicos 
y de contextos urbanos corren un riesgo mucho menor de ser reclutados a 
la fuerza.  
 
Si bien la mayor parte de niños combatientes en el mundo son reclutados 
forzosamente, algunos ingresan a los grupos armados bajo la apariencia 
de un reclutamiento ‘voluntario’. Sin embargo, es claro para la comunidad 
internacional y para los expertos en el tema que el calificativo de 
‘voluntario’ no se corresponde con la situación material que lleva a los 
menores de edad a ‘decidir’ que quieren participar en un grupo armado; en 
efecto, la opción de un niño de ingresar a estos grupos no es 
generalmente una decisión libre. La determinación de incorporarse a las 
filas obedece, en la práctica, a presiones de tipo económico, social, 
cultural o político, que no dejan alternativa a los niños ni a sus familias. 
Los factores de mayor peso que subyacen a estas ‘decisiones’ son de 
naturaleza económica y social: la pobreza de las familias, que les lleva a 
ofrecer a los menores a cambio de un ingreso o retribución, o simplemente 
por la ausencia de recursos para su manutención; la motivación de los 
niños de alistarse si con ello creen que van a garantizar alimentación, 
vestuario o atención médica para sus familias; la disolución de las 
estructuras económicas y sociales por causa del conflicto, que priva a los 
niños de opciones educativas y a sus familias de fuentes de ingreso y 
sustento, y favorece la opción por los grupos armados.  
 
En otros casos, el ingreso obedece a la desesperación: sin oportunidades 
educativas, separados de sus familias y sin acceso a estructuras sociales 
o institucionales de protección, los niños pueden ‘optar’ por el 
reclutamiento como última alternativa. Lo que es más, múltiples informes 
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documentan que proporciones significativas de niños buscan ingresar a 
los grupos armados por creer que éstos les darán protección: víctimas de 
la violencia familiar, el abuso o la explotación, o habiendo presenciado la 
violencia física contra sus familias o comunidades, los menores identifican 
estos grupos como núcleos capaces de proteger su integridad y 
seguridad.  
 
Los factores psicológicos, ideológicos y culturales también inciden sobre 
este fenómeno. Por sus condiciones psicológicas y emocionales, los 
menores de edad son altamente vulnerables a la retórica de los 
reclutadores; son fácilmente manipulables para así ingresar a dinámicas 
violentas que no pueden comprender cabalmente ni resistir.  
 
En el contexto de los conflictos armados, los menores a menudo 
identifican la guerra con el poder y la protección; ante la precariedad de 
las estructuras institucionales, la vida en el conflicto puede ser revestida 
de connotaciones idealizadas por parte de mentes que están en proceso 
de desarrollo y son fácilmente impresionables. La propaganda y el 
discurso de los reclutadores operan, así, en un campo especialmente fértil 
para la manipulación cuando se trata de menores de edad, y en forma 
particularmente fuerte durante el período de la adolescencia, cuando los 
procesos de estructuración de la identidad están en su período formativo.  
 
Los anteriores factores no dejan dudas para la Corte sobre lo poco 
‘voluntario’ de la ‘decisión’ de un menor de ingresar a los grupos armados 
al margen de la ley. La proliferación de armas livianas de creciente poder 
destructivo contribuye en forma complementaria a la expansión de este 
fenómeno, ya que las armas ligeras son más fáciles de operar y de cargar, 
por lo cual los niños las pueden empuñar con igual efectividad mortífera 
que los adultos.”42 

 
En congruencia con lo anterior, en la Sentencia C-240 de 2009 la Corte Constitucional se 
pronunció sobre la constitucionalidad del citado artículo 162 del Código Penal, norma que 
regula el delito de reclutamiento ilícito en mención:  
 

“(…) lo que se penaliza es que los niños, niñas o adolescentes sirvan 
(utilización) o tomen parte en esos grupos (participación), con 
independencia de las tareas que realicen en ellos, toda vez que la 
participación o utilización directa o indirecta de los menores en el conflicto, 
se subsume en el concepto de  admisión o ingreso de los menores a  los 
grupos armados irregulares, en que el ingreso significa la participación en 
las actividades del grupo, sin que se especifique si se hace en calidad de 

                                                           
42 Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2005. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.  
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combatiente o no, lo que amplia aún más la protección que el derecho 
internacional plantea para los niños o niñas, ya que cualquier menor que 
forme parte de los grupos armados,  independientemente del tipo de 
actividades que realice en ellos, esto es que actué directamente en las 
hostilidades o sirva de correo, mensajero, cocinero, etc., queda protegido 
por esta disposición (…). 
 
De otra parte y atendiendo a los elementos del delito de reclutamiento 
ilícito tipificado esto es, la participación directa o indirecta de los menores 
en hostilidades o en acciones armadas, aún de manera voluntaria, encaja 
perfectamente en las hipótesis previstas en los citados preceptos penales, 
pues el legislador, asegurando el interés superior del menor, penalizó el 
reclutamiento y la inducción al ingreso de los menores,   
independientemente de que tales conductas sean producto de una 
decisión voluntaria del menor o de una acción forzada, ya que tales 
elementos, ni están en el tipo penal, ni fueron tenidos en cuenta por el 
Congreso, por lo que no son necesarios para la tipificación del 
reclutamiento o la inducción referida, además que en la legislación 
nacional, los menores no tienen capacidad para obligarse estrictamente en 
decisiones que generen efectos jurídicos, por lo que la voluntad de 
admisión o ingreso no puede ser considerada un motivo de atipicidad, 
menos cuando ni siquiera está previsto en la norma.”43 

 
En un sentido muy ilustrativo para el caso que nos ocupa, consideramos procedentes las 
apreciaciones que el Grupo de Psicología Social Crítica de la Universidad de los Andes ha 
realizado entorno al reclutamiento ilícito de niños y niñas a organizaciones armadas, así 
como las argumentaciones de Estrada, Toro, Diazgranados y Tejada, profesionales que lo 
integran:  
 

“En relación con la vinculación, el análisis de las historias de vida de los 
entrevistados revela que la discusión sobre la vinculación no puede 
concebirse como una variable binaria, donde lo opuesto a vinculación 
forzada sería vinculación voluntaria, ya que los procesos de toma de 
decisiones de los menores no se desarrollan dentro de un marco de 
derechos y justicia sino como una senda de escape a situaciones de 
violencia y abuso familiar, dificultades económicas y, en general, falta 
absoluta de oportunidades para la protección y el progreso.  Igualmente, 
evidencia que los grupos armados utilizan tácticas de manipulación y 
seducción en sus procesos de reclutamiento, y de amenaza y coerción 
como mecanismos de retención para evitar deserciones. 

                                                           
43 Corte Constitucional. Sentencia C-240 de 2009. 
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Las motivaciones más frecuentes que lleva a los menores a vincularse a 
un grupo armado incluyen el escape de situaciones de abuso sexual y 
maltrato intrafamiliar, la búsqueda de protección, cariño y orientación y la 
falta absoluta de oportunidades para articular un proyecto de vida adulto.  
En efecto, en contextos de pobreza y presencia de los grupos armados, 
los jóvenes ingresan a la guerrilla y a los grupos paramilitares buscando 
opciones de protección y mejores oportunidades para el futuro, y, en 
muchas ocasiones, escapando a situaciones de abuso y violencia 
intrafamiliar. (….). 

Una vez que los menores ingresan al grupo armado descubren que no es 
posible abandonar las filas sin poner en riesgo su vida y la de la gente 
que quieren.  

(….) En cuanto a la desvinculación, los menores que ingresan al grupo 
armado pronto descubren que se encuentran en una situación similar a la 
del secuestrado y que la única manera de echar marcha atrás a su 
vinculación es tener la disposición de pagar la libertad con la propia vida.  
La mayoría de casos de desvinculación que aquí documentamos 
sucedieron por captura (cuatro casos), escape exitoso (cuatro casos), o 
desmovilización masiva de paramilitares (un caso).”44 

 
En otra providencia, la Corte Constitucional estudió la problemática del reclutamiento ilícito 
y fijó de manera juiciosa la totalidad de los dispositivos normativos de protección de los 
niños y niñas víctimas de este delito.  
 
En efecto, en su Sentencia C-203 de 2005  estableció con esmero los cinco ámbitos dentro 
de los cuales los niños y niñas que son involucrados en los conflictos armados son sujetos 
de especial protección. Así se pronunció respecto a las normas del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos: 
  

“Además de ser titulares de todos los derechos que se consagran en la 
Constitución Política, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y en los demás pactos e instrumentos 
internacionales aplicables (arts. 44, 93 y 94, C.P.) -incluido el derecho a 
que su interés superior y sus derechos fundamentales prevalecientes sean 
debidamente considerados en cada caso-, los menores de edad que 
participan en grupos armados ilegales al margen de la ley son titulares de 

                                                           
44 Estrada, Angela Maria; Toro, Manuel; Diazgranados, Silvia y Tejada, Natalia. “Socialización Política y 
Reflexividad Moral de Menores Desvinculados del Conflicto Armado Interno en Colombia”. En: Revista 
Controversia. Tercera Etapa. Número 195. Diciembre de 2010. CINEP. Páginas  215-219 
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una protección especial en el ámbito del derecho internacional de los 
derechos humanos, que se consagra tanto en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y en su Protocolo Facultativo relativo a la participación 
de niños en los conflictos armados, como en los diferentes instrumentos y 
normas de derecho internacional que proscriben el reclutamiento de 
menores, categorizándolo como un crimen de guerra.  
 
(…) De conformidad con el artículo 38 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, es obligación de todos los Estados partes –incluida 
Colombia- (i) respetar, y velar por que se respeten, las normas del 
Derecho Internacional Humanitario aplicables en conflictos armados y 
pertinentes para el niño, (ii) adoptar todas las medidas posibles para 
asegurar que los menores de 15 años de edad no participarán en las 
hostilidades, (iii) abstenerse de reclutar a menores de 15 a las Fuerzas 
Armadas, y en caso de reclutar a mayores de 15 pero menores de 18, dar 
siempre prioridad a los mayores, y (iv) de conformidad con sus 
obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario en el sentido de 
proteger a la población civil durante los conflictos armados, deberán 
adoptar todas las medidas posibles para garantizar la protección y cuidado 
de los niños afectados por un conflicto armado. Es de anotar que al 
ratificar esta Convención, el Estado Colombiano expresó una declaración 
y una reserva en el siguiente sentido:  
 
‘Declaración de Colombia. Nueva York, 26 de enero de 1990. El Gobierno 
Colombiano considera que, si bien la edad mínima de 15 años para 
participar en conflictos armados consagrada en el artículo 38 de la 
Convención, es el resultado de serias negociaciones que reflejan diversos 
sistemas jurídicos, políticos y culturales del mundo, hubiese sido deseable 
que dicha edad fuera de 18 años, acorde con los principios y normas que 
rigen en diversas regiones y países, entre ellos Colombia, razón por la 
cual el gobierno colombiano entiende que para los efectos del artículo 38 
de la Convención la edad en cuestión será la de 18 años. Reserva de 
Colombia. El Gobierno de Colombia de conformidad con el artículo 2, 
numeral 10, literal D de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969 declara que para efectos de las 
disposiciones contenidas en los numerales 2 y 3 del Artículo 38 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se entiende 
que la edad a la que se refieren los numerales citados es la de 18 años, 
en consideración a que el ordenamiento legal de Colombia establece la 
edad mínima de 18 años para reclutar a las Fuerzas Armadas el personal 
llamado a prestar servicio militar’.  
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(…) En concordancia con la anterior disposición, el artículo 39 de la 
misma Convención obliga a los Estados a tomar todas las medidas 
apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, así 
como la reintegración social, de los niños que hayan sido víctimas –
entre otras- del conflicto armado. Dispone este artículo que ‘esa 
recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que 
fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño’.  
 
(…) Posteriormente, mediante el Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en 
conflictos armados, ratificado por Colombia mediante la Ley 833 de 2003 
(cuya constitucionalidad fue revisada por la Corte en sentencia C-172 de 
2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño), se elevó la edad mínima de 
participación de menores en las Fuerzas Armadas y en las hostilidades’; 
así, el artículo 1º dispone que ‘los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas 
menor de 18 años’ participe directamente en las hostilidades’, el artículo 2º 
establece que ‘los Estados Partes velarán por que no se reclute 
obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años”, y el 
artículo 3º obliga a los Estados a elevar la edad mínima para reclutamiento 
voluntario de personas en sus Fuerzas Armadas nacionales por encima de 
la fijada en el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al 
tiempo que establece una serie de salvaguardas en caso de que los 
Estados permitan el reclutamiento voluntario de menores de edad a tales 
fuerzas. Por su parte, el artículo 4º también prohíbe a los grupos armados 
diferentes de las Fuerzas Armadas estatales reclutar o utilizar en 
hostilidades a menores de 18 años, y obliga a los Estados Partes a 
adoptar ‘todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento, y 
utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias 
para prohibir y castigar esas prácticas.”45 
 

 
En relación con las pautas normativas del Derecho Penal Internacional que aplican al 
reclutamiento ilícito de niños y de niñas en los grupos armados, la Corte Constitucional, 
señaló: 
 
 

“El consenso imperante en la comunidad internacional sobre el carácter 
reprochable y perjudicial del reclutamiento forzado de menores de edad se 
ha plasmado en el reconocimiento de tal conducta como un ‘crimen de 
guerra’, tanto en conflictos internacionales como en conflictos no 
internacionales. Así, por ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, Artículo 8, se establece que dicho tribunal tendrá 

                                                           
45 Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2005. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 
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jurisdicción respecto de los crímenes de guerra, entre ellos toda violación 
de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armados de carácter 
interno, categoría que incluye el reclutamiento de menores de 15 años a 
las fuerzas o grupos armados, o su uso para participar directamente en las 
hostilidades. No se trata tan solo de una regla de tipo convencional; 
recientemente, el Tribunal Especial para Sierra Leona ha reconocido que 
el reclutamiento ilícito de menores en tanto crimen de guerra tiene un 
carácter consuetudinario, es decir, también constituye una costumbre 
internacional vinculante para los Estados por su naturaleza de fuente de 
derecho internacional. La penalización del reclutamiento infantil ha sido 
recogida también por el Código Penal colombiano (artículo 162). Desde 
esta perspectiva, los menores combatientes son víctimas, o sujetos 
pasivos, del delito de reclutamiento forzoso, y deben recibir la atención 
prioritaria del Estado para efectos de protección, rehabilitación y 
resocialización.”46 
 

 
Con ocasión de lo que la Corte Constitucional denomina la protección de los ‘niños 
combatientes’ en el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados 
internos, este tribunal expreso: 
 
 

“Los menores de edad son objeto de protección especial por el Derecho 
Internacional Humanitario, a varios niveles que resultan relevantes para 
conflictos internos tales como el colombiano; así, (i) en primer lugar los 
menores son protegidos como parte de la población civil, (ii) además 
reciben especial protección por tratarse de miembros particularmente 
vulnerables de la población civil, y (iii) cuandoquiera que participan 
directamente en las hostilidades, son beneficiarios de disposiciones 
protectivas específicas para su situación. Por su pertinencia directa para la 
resolución de los cargos planteados contra la norma acusada, la Corte 
reseñará brevemente el contenido de las normas de derecho internacional 
humanitario relevantes, recordando que se limitará el análisis únicamente 
a aquellas disposiciones que son aplicables en conflictos armados no 
internacionales – es decir, el artículo 3 común de los Convenios de 
Ginebra y las reglas del Protocolo Adicional II, que resultan vinculantes 
para Colombia tanto por formar parte de un tratado internacional ratificado 
por el Estado, como por tener naturaleza consuetudinaria (al menos en lo 
que respecta al artículo 3 común y a las normas más básicas del Protocolo 
II).”47 

 
 

                                                           
46 Ibídem. 
47 Ibídem. 
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Para la actualización de la Guía Pedagógica que prevé la Ruta Jurídica para la Niñez 
Indígena Victima de la Violencia Política es de vital importancia mencionar los estándares y 
principios acogidos por la comunidad internacional en relación con la participación de los 
niños y niñas en el conflicto armado y la prevención de su reclutamiento. En efecto, los 
Principios de París, acogidos en el año 2007, promocionan el fortalecimiento de programas 
de protección y reintegración para niños y niñas relacionados con grupos armados, en 
virtud de evitar su utilización ilegal en conflictos bélicos y con el ánimo de procurar el 
restablecimiento de sus derechos.   A esa conclusión llega el Tribunal Constitucional:  

“(…) en cuanto a los estándares establecidos en los Principios del Cabo y 
de París, se destaca que aunque esas disposiciones carecen de fuerza 
vinculante en sentido estricto, son criterios internacionalmente relevantes 
para guiar a los países miembros de las Naciones Unidas como Colombia, 
en los objetivos de impedir la vinculación de niños y niñas en las 
hostilidades, y lograr la consecución de su libertad y la recuperación de sus 
vidas. También contribuyen a generar directrices para afianzar 
mecanismos para su correcta reintegración en la sociedad.”48 

Así, con base en todas las disposiciones proferidas en torno al tema de la prevalencia de 
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y las diferentes disposiciones 
tanto de orden nacional como internacional que buscan penalizar, y en esa medida 
disuadir, evitar o disminuir la utilización y reclutamiento ilegal de los menores de edad en 
los grupos armados organizados al margen de la ley, las políticas dirigidas a la prevención 
son transversales en el abordaje de esta problemática y serán desarrolladas más 
ampliamente en el capítulo de recomendaciones del presente estudio.  
 
No obstante, citando el CONPES 3673 de 2010, concerniente a la “POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES POR PARTE 
DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY Y DE LOS GRUPOS DELICTIVOS 
ORGANIZADOS”, puede afirmarse: 
 

“La política de prevención aspira a ser una política de Estado que invita 
a los  diferentes gobiernos y niveles de gobierno (nacional, regional y 
local) a implementar acciones que incidan en la disminución y 
desaparición gradual del reclutamiento y utilización de niños, niñas y 
adolescentes. Así mismo, convoca a las familias, la sociedad en 
general y la comunidad internacional a unir esfuerzos en pro de la 
prevención de las violaciones y la protección a los derechos de la citada 
población; en particular, en evitar su reclutamiento y utilización”.49 
 
 
 

                                                           
48 Corte Constitucional Sentencia C- 240 de 2009 
49 Documento Conpes 3673 de 2010 
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2.1.  ¿La Protección Especial de la Niñez difiere si el “reclutamiento” es cometido 
por miembros de las Bandas Criminales (Bacrim)?  ¿Los niños o niñas 
indígenas que son reclutados son considerados exclusivamente como víctimas 
o pueden ser también considerados como infractores? 

 
El reclutamiento ilícito de niños y niñas a grupos armados ilegales es un hecho punible que 
hace parte del Título II del Código Penal, concerniente a los delitos contra personas y 
bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Por ende, la ejecución de este 
ilícito se da “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado”, como lo establece 
textualmente el artículo 162 del estatuto penal.  
 
En consecuencia, la norma se aplica a las acciones que en tal sentido perpetran aquellos 
grupos que en un conflicto armado son destinatarios del artículo 3 común a los Convenios 
de Ginebra y a los que directa y específicamente se dirige el Protocolo II de dichos 
instrumentos.  
 
Por ello,  a juicio de la OEA, del Gobierno Nacional y de la misma Fiscalía General de la 
Nación, las llamadas bandas criminales o BACRIM que existen en Colombia, no se 
consideran parte de un conflicto armado sino de acciones delincuenciales exclusivamente 
atadas al narcotráfico.  
 
Esa es la conclusión a que hacen referencia las siguientes reflexiones que integran una 
extensa transcripción pero que reflejan el grado de complejidad del tema:  
 

“En el mes de febrero de 2009, en el  ‘DECIMOSEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 

SECRETARIO GENERAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA MISIÓN DE APOYO AL PROCESO 

DE PAZ EN COLOMBIA’, la Mapp-OEA señaló: 
 

‘Una de las principales amenazas para el proceso de  construcción de la paz 
en Colombia, es la existencia de zonas que se  encuentran bajo la influencia 
de facciones armadas, estrechamente  relacionadas con el desarrollo de 
economías ilegales. Las  organizaciones criminales han establecido alianzas 
con grupos  guerrilleros y el narcotráfico sigue haciendo uso de la violencia 
para  evitar el ejercicio de la ley, la consolidación de la  institucionalidad y la 
construcción de vínculos sociales basados en la  resolución pacífica de las 
controversias. Algunas organizaciones no gubernamentales y analistas, han 
señalado que la existencia de estos  contextos de ilegalidad debe ser 
interpretada como la continuación del  paramilitarismo; para el Gobierno 
Nacional, esta dinámica está  relacionada con la emergencia de bandas 
criminales al servicio del  narcotráfico. Aunque esta última interpretación es 
la que hemos  compartido, la Misión también opina que la percepción de los 
líderes  sociales y pobladores al respecto, debe tenerse seriamente en 
cuenta.  
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Desde esta perspectiva, más allá de las definiciones, la influencia de  
facciones armadas ilegales que siguen produciendo temor, conduce a que  
las comunidades continúen percibiendo que el fenómeno sigue activo-  
independientemente de su connotación política o criminal -. Desde este  
punto de vista, la afectación de las poblaciones constituye una prueba  de la 
influencia de la ilegalidad en una zona y una evidencia de la  existencia de 
una facción armada con capacidad de intimidación. Para  la MAPP/OEA, el 
monitoreo de las condiciones de seguridad de estas  comunidades y su 
acompañamiento, constituyen tareas fundamentales. 
 
(...) Los grupos armados ligados al narcotráfico que han surgido  luego de la 
desmovilización en varias regiones del territorio, generan  en ella contextos 
de ilegalidad que son una de las principales  amenazas al proceso. De su 
debida atención y superación dependerá el  logro de sus objetivos. Su 
complejidad obliga, no sólo a realizar un  análisis despojado de prejuicios, 
sino a un accionar decidido para  contrarrestarlo. En el contexto hemisférico, 
la OEA ha identificado la  permanencia del crimen organizado como una de 
las principales amenazas  a la democracia. ‘La caracterización’ de las 
'bandas emergentes'  después de la desmovilización y su definición 
vinculada al  narcotráfico, pone límites a la verificación de la Misión. Esto 
excede  el Mandato. Sin embargo, la afectación a las comunidades es objeto 
de verificación y compromiso de seguimiento.’50  
 
En junio de 2010, en similar sentido y con el ánimo de establecer que el 
carácter de las bandas criminales, conocidas como BACRIM, no se asemeja 
ni es idéntico al de las antiguas estructuras paramilitares, el Fiscal General 
de la Nación de la época, Guillermo Mendoza Diago, cabeza de una de las 
entidades que integra la Rama Judicial y que no está bajo la égida del Poder 
Ejecutivo, dijo sobre estas organizaciones lo siguiente: 

 
‘Algunas están integradas por quienes fueron los miembros del 
paramilitarismo. La verdad es que las estructuras paramilitares se acabaron, 
pero nacieron bandas dedicadas principalmente al narcotráfico, la extorsión, 
los secuestros. Se parecen más a las 'maras salvatruchas' de 
Centroamérica, dedicadas al crimen organizado, que a las estructuras 
paramilitares de antes. Nos preocupan porque han alcanzado niveles críticos 
en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería.’51  
 
Muy seguramente la comparación con las Maras genere polémica. Incluso, 
nosotros no la compartimos. Sin embargo, lo esencial del raciocinio se 
circunscribe a  lo que hemos subrayado en el texto transcrito arriba: el final 
del paramilitarismo y la “captura” de rutas de narcotráfico por estas bandas 
que, como bien se ha dicho, están integradas en un porcentaje superior al 
12% por personas que se desmovilizaron y se rearmaron y que antes, como 
ahora, se dedicaban al comercio de narcóticos y continúan, para ello, 
reclutando niños y niñas, a quienes emplean en diversas actividades.  Las 
acciones antisubversivas, hoy por hoy,  no son su razón de ser. Su aparato 
militar no se inscribe en un conflicto armado sino en un escenario de 

                                                           
50http://www.mappoea.org/sites/default/files/images/decimosegundo%20informe%20trimestral%20mapp.pdf 
51http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fiscal-general-e-habla-sobre-las-criticas-de-uribe-a-la-rama-judicial_7751958-1 
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exportación de cocaína y sus ‘enemigos’ de la guerrilla son, en diversos 
momentos, ‘aliados’ eficaces. 
 
En efecto, las informaciones de las autoridades en relación con las alianzas 
entre las BACRIM y las FARC abundan y son recogidas noticiosamente:  

 
‘Es tan grave el fenómeno de las bandas criminales en Colombia que en tan 
sólo cinco años lograron reclutar un ejército de cerca de 8.000 hombres, ‘el 
mismo número de integrantes que tienen las Farc, y eso que la guerrilla va a 
ajustar casi medio siglo de existencia’. Las cifras redondas fueron 
entregadas por un alto oficial de la Policía que en los últimos tiempos [2011] 
ha venido cogiéndole el pulso a un problema que parece haberse salido de 
madre. En 27 de los 32 departamentos del país operan a sus anchas y 
traban alianzas con la guerrilla bajo una sola causa: el narcotráfico. 
 
Ya existen casos documentados de vínculos entre las organizaciones de 
Daniel El Loco Barrera, los hermanos Luis Enrique y Javier Calle Serna, 
conocidos como Los Comba, y los segundos en jerarquía de Pedro 
Guerrero, alias Cuchillo con los frentes 18, 34, 58, 57, 24, 43, 1 y 10 de las 
Farc. Es más, fuentes de inteligencia que han aportado importante 
información sobre eventuales reuniones entre El Loco Barrera y miembros 
del secretariado. Correos hallados en el computador del abatido jefe 
guerrillero Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy refrendan estos nexos con 
el único objetivo de defender los corredores de droga y las rutas al exterior. 
 
Caquetá, Valle, Putumayo, Nariño, Cauca y Córdoba son los departamentos 
que más han padecido esta siniestra alianza, que termina desdoblándose en 
escuelas de sicarios, oficinas de cobro, microtráfico, narcotráfico a gran 
escala, dominio de cárceles y manejo de laboratorios. Y de contera la 
infiltración a la Fuerza Pública. ‘Estas bandas controlan además pequeños 
negocios legales, los cuales vacunan al pedirles entre $5.000 y $20.000 por 
cada establecimiento diario. Prostíbulos, bares, centros de comercio, 
cárceles, el rentable negocio del mototaxismo o el transporte. Todos pagan y 
las ganancias se calculan en miles de millones de pesos. 
 
En distintos expedientes figuran registros de arsenales de fusiles AK 47 y 
Galil, lanzagranadas AKM 18 y pistolas 9 mm, estas últimas las más 
distribuidas entre las redes de sicarios a sueldo. ‘Hay una instrucción de la 
máxima jerarquía de las Farc para trabajar con las Bacrim. Sumados los dos 
bandos estaremos hablando de cerca de 20.000 hombres en armas al 
servicio del narcotráfico’, comentó un investigador de la Fiscalía consultado 
(…) 
 
Las autoridades tienen identificados tres niveles en las estructuras criminales 
de estas bandas al mando de El Loco Barrera: Maximiliano Bonilla, alias 
Valenciano, Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián, los hermanos Juan de 
Dios y Antonio Úsuga David —quienes heredaron las autodefensas 
gaitanistas del narcoparamilitar Don Mario en Urabá—, y los hermanos 
Comba. El perfil del primer nivel que concentra casi 6.000 integrantes 
de bandas criminales está conformado por jóvenes entre los 14 y 18 
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años, responsables del sicariato, cobros a establecimientos y 
vigilancias estratégicas de las rutas de droga. 
 
En un nivel intermedio, revelaron autoridades a El Espectador, están los 
llamados jefes de las oficinas de cobro, que tienen particulares fachadas 
para pasar de agache: desde venta de minutos celulares hasta oficinas de 
abogados. ‘Son los jefes directos de los sicarios y en muchas ocasiones 
tienen amplias libertades para hacer todo tipo de vueltas sin consultarle al 
patrón’, comentó un oficial. Generalmente, son hombres entre los 25 y los 35 
años, exparamilitares o con cercanos nexos con las mafias. Son ellos el 
poder corruptor de estas organizaciones, los que buscan colar sus fichas en 
las autoridades y en no pocas ocasiones lo han logrado. 
 
El tercer nivel es el de los capos con conexiones internacionales y empresas 
fachadas para lavar dinero. La guerra reciclada de las autodefensas hoy es 
un fenómeno en expansión que tiene haciendo cuentas a las autoridades. 
Antes de caer el telón de 2010 cayó alias Cuchillo. La Fuerza Pública insiste 
en que todos correrán la misma suerte. No obstante, las alianzas persisten, 
en Meta y Guaviare ya no se sabe si manda más John  40 de las Farc o El 
Loco Barrera. Nadie se impone en un negocio tan rentable que llena las 
arcas de ambos bandos. En Urabá antioqueño, Guaviare y Norte de 
Santander, la guerrilla del ELN tiene alianzas del mismo tipo con ‘Los 
Rastrojos’. 
 
Herederos de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, volvieron a 
empoderarse de todo cuanto ocurre en Sucre y el Golfo de Morrosquillo. 
Idéntico retrato ocurre en Córdoba con enlaces de Salvatore Mancuso. Ya lo 
propio se ha documentado con los segundos de Don Berna en Medellín, y ni 
qué decir de lo ocurrido en la Costa Atlántica con los secuaces de Rodrigo 
Tovar Pupo, alias Jorge 40. A través del obispo de Montería, monseñor Julio 
César Vidal, estas bandas criminales buscan repetir un proceso como el de 
Ralito, pero el Gobierno no le jala. 
 
‘Estas organizaciones son las más alta prioridad del Estado’, concluyó el 
general Óscar Naranjo, director de la Policía. Si no se le pone coto a tiempo 
a esta problemática, ‘dentro de cinco años, las bandas criminales y las FARC 
podrían sumar cerca de 40.000 hombres’, dijo una fiscal delegada para la 
investigación de estas bandas. El desafío es contener a como dé lugar los 
tentáculos criminales de un fenómeno desbordado.”52 53 

 
Adicionalmente, el artículo 1 del citado Protocolo II establece exigencias muy perentorias 
no verificadas en la estructura de las BACRIM, como se señala a continuación: 
 

                                                           
52 El Espectador. 29 de enero de 2011. http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-farc-
bacrim-alianza-diabolica (El subrayado es nuestro). 
53 Gómez Jiménez, Mario. “El reclutamiento ilícito de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales: de la  
indiferencia a la barbarie y de la retórica de las políticas públicas a la prevención real del fenómeno y a su 
tratamiento eficaz en la administración de justicia.”. Fundación Restrepo Barco y Gobierno de Noruega. 2012. 
Mimeógrafo.  
 

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-farc-bacrim-alianza-diabolica
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-farc-bacrim-alianza-diabolica
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“El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales 
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que 
no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen 
en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y 
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la 
dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.”(El subrayado 
es nuestro) 

 
Las anteriores consideraciones, en relación con el reclutamiento de niños y niñas por 
grupos armados ilegales, han llevado al Gobierno a entender que dicho delito se configura 
cuando lo perpetran las guerrillas, o en los casos en que en el pasado lo hicieron las AUC. 
Sin embargo, como se ha dicho, no consideran que para el caso de las vinculaciones de 
niños o niñas a las BACRIM, organizaciones no ligadas al conflicto armado en su opinión, 
este delito, descrito en el artículo 162 del Código Penal, sea el que encaje en tal accionar. 
Por supuesto que tal proceder es punitivo, pero su tipicidad está definida en otros ilícitos 
distintos a los que integran el Título II del Código Penal. Se ha entendido que, 
particularmente, esta situación delictiva imputable a las BACRIM se describe en el Título 
III, en el artículo 188 D del Código en mención, modificado por el artículo 7 de la Ley 1453 
de 2011, que señala: 
 

“ARTÍCULO 188D. USO DE MENORES DE EDAD LA COMISIÓN DE 
DELITOS. El que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o 
instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos o promueva 
dicha utilización, constreñimiento, inducción, o participe de cualquier 
modo en las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho, en prisión 
de diez (10) a diez y veinte (20) años.  
 
El consentimiento dado por el menor de 18 años no constituirá causal de 
exoneración de la responsabilidad penal.  
 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata de 
menor de 14 años de edad.  
 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en los mismos 
eventos agravación del artículo 188C.”54 

 
 

                                                           
54 Código Penal. 
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Derivado de lo anterior, es entonces claro que, en cualquier caso,  los niños y las niñas que 
un grupo armado vincula a su estructura, sea esta subversiva o narcotraficante, son 
víctimas de un delito. En consecuencia,  deben ser tratados como tales a partir de su 
desvinculación.  
 
También parece claro que la mayor diferencia de trato que reciben los NNA que se 
desvinculan de las BACRIM, con relación a los NNA desvinculados de grupos armados 
ilegales, es el beneficio económico que reciben los primeros, pues ambos son víctimas, y 
en los dos eventos se confiere el principio de oportunidad, como se establece en el Código 
de Infancia y Adolescencia en los artículos 174 y 175, respectivamente. 
 
Al respecto, se ha dicho: 
 

“Existe una diferencia de trato entre los niños que pertenecen a las bandas 
criminales de delincuencia común organizada y los desvinculados o 
recuperados de los grupos armados organizados al margen de la ley 
debido a la naturaleza distinta entre unos y otros grupos y por tanto de la 
conducta delictiva, mientras que en el primer caso se trata de una de las 
peores formas de trabajo infantil, en la otra se habla del delito propiamente 
de reclutamiento forzado. Esta diferencia consiste en que los primeros no 
se favorecen de los procesos de reintegración social, no reciben beneficios 
económicos y no son reparados como víctimas del delito de reclutamiento 
ilícito. Este tratamiento diferenciado se explica porque las organizaciones a 
las que pertenecieron, se reitera, son agrupaciones de delincuencia común 
denominadas por las autoridades bandas criminales emergentes, 
dedicadas principal y casi que exclusivamente al tráfico y venta de 
estupefacientes y delitos conexos”.55  
 

En todo caso, ambos eventos son delictivos, aunque tengan un tratamiento diferenciado. 
Adicionalmente, nada obsta para que a los adolescentes que haciendo parte de una 
BACRIM y sean considerados como infractores a la ley penal, a partir de un fallo judicial 
dictado con arreglo al debido proceso, se les brinden beneficios económicos en la fase final 
de su rehabilitación y resocialización, conforme al derecho regulado en el artículo 19 de la 
Ley 1098 de 2006. 
 
En efecto, una vez cumplan la mayoría de edad, quienes fueron cuando niños o niñas 
infractores a las normas penales, o aquellos que por otras razones son atendidos por el 
mismo ICBF, podrían recibir tales beneficios de orden económico, formarse para el trabajo, 
y aspirar a su ingreso a las actividades laborales o de sustento de sus propias vidas.  
 

                                                           
55 “Respuesta de Colombia frente al cuestionario del Comité de Derechos del Niño sobre el Protocolo 
Facultativo Relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados”. Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 2010 
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De otra parte, es necesario aclarar que tener derechos a la verdad y a la justicia, así como 
a la reparación de quien los ligó a una BACRIM, son parte de sus prerrogativas. 
Evidentemente, el Estado no participa en dicha reparación, ni es en subsidio el encargado 
de sufragarla, pues no es un caso de reclutamiento ilícito propiamente como tal, en el que 
sí tendría que hacerlo, en virtud de lo regulado en la Ley de Víctimas o en los Decretos Ley 
dirigidos a poblaciones específicas y ya mencionadas. Sin embargo, los derechos de las 
víctimas de cualquier delito implican el juzgamiento de su victimario, tener acceso a 
conocer los hechos y motivaciones de los hechos y propugnar y lograr que el responsable 
del hecho delictivo lo indemnice, así el Estado no concurra en subsidio como en los 
eventos citados.  
 
Ahora bien, la diferencia de trato guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Convenio 182 de la OIT, que señala que: “la expresión ‘las peores formas de trabajo 
infantil’ abarca: (…) c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización 
de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como 
se definen en los tratados internacionales pertinentes”. 56 
 
Para propósitos del tratamiento diferenciado de los dos eventos, que son delictivos,  es 
menester tener en cuenta el artículo 4 del Protocolo Adicional a la Convención de los 
Derechos del Niño relativo a los “niños soldados”. Dicha norma dispone: “1. Los grupos 
armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia 
reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. 2. Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento, y utilización, con inclusión de la 
adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas. 3. La 
aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en 
un conflicto armado.”57 
 
En punto de los que han sufrido del reclutamiento ilícito propiamente como tal, su 
calificación como víctimas ha tenido un desarrollo y una mutación en el tiempo. En el año 
2004,  la Procuraduría General de la Nación, mediante la Directiva 013 y sobre la base de 
lo dispuesto en la Ley 782 de 2002, reiteró la condición de víctimas y estableció que los 
miembros de la Fuerza Pública, una vez reciban un menor de edad desvinculado, deben 
dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y señala:  “es contrario a 
los derechos del menor de edad desvinculado, que las autoridades militares en ejercicio de 
las funciones que les asigna la Ley 782 de 2002, lo sometan a cualquier tipo de 
interrogatorio, llámese entrevista, acercamiento o actividad de inteligencia”58.  
 
Para el año 2005 la Corte Constitucional, en la sentencia C-203 ya citada, desarrolla 
ampliamente la condición de las niñas y los niños desvinculados, ya no sólo bajo la 
perspectiva de víctimas del conflicto sino también como eventuales infractores, lo que 
implica que estas dos condiciones en cabeza de un mismo sujeto no son excluyentes:  

                                                           
56 Convenio 182 de la OIT. 
57 Ibíd.  
58 Procuraduría de la Nación Directiva 013 de 2004 



 
 

43 
 

 
“Los menores de edad que se desvinculan del conflicto armado sí pueden 
ser tratados jurídicamente, a pesar de su calidad de víctimas de la 
violencia política y del delito de reclutamiento forzado, como infractores 
de la ley penal en razón de las conductas punibles en que hubieren 
incurrido con ocasión del conflicto, siempre y cuando se de pleno 
cumplimiento, durante su investigación y juzgamiento, a las garantías 
mínimas constitucionales e internacionales […] En esa medida, en tanto 
infractores de la ley penal, los menores en tales circunstancias sí pueden 
ser sometidos a un proceso judicial que respete los principios de 
diferenciación y especificidad, que propenda por el logro de una finalidad 
tutelar y resocializadora, que promueva el interés superior y prevaleciente 
de cada menor de edad implicado, así como la naturaleza prevaleciente 
de sus derechos fundamentales, y dentro del cual posteriormente se 
pueda conceder el beneficio de indulto cuando a ello haya lugar.”59 
 

En otro acápite de la misma providencia se afirma: 
 

 “Su condición de víctimas de un crimen de guerra tan execrable como el 
del reclutamiento forzoso amerita una respuesta enérgica y decidida por 
parte de las autoridades, orientada a su protección y tutela y a la sanción 
de los responsables; pero al mismo tiempo, deben considerarse con el 
cuidado y detenimiento requeridos las diversas conductas punibles 
desarrolladas por cada uno de los menores, individualmente considerados, 
durante su militancia en las filas de los grupos armados ilegales y los 
efectos de tales conductas punibles sobre los derechos ajenos, ya que 
existen otros derechos implicados los derechos de las víctimas- que no 
pueden ser desestimados o ignorados por las autoridades”60  

 
Luego, para el año 2006, con el Código de Infancia y Adolescencia, se reafirma que las 
niñas o los niños desvinculados pueden ser considerados infractores en relación con los 
ilícitos que cometen en las filas de un grupo armado ilegal, pues el artículo 175 de dicho 
marco normativo señala las posibilidades de renuncia a la persecución penal de tales 
eventos, con la salvedad de los casos en que hayan participado en la gestación de 
crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario o 
genocidio. El principio de oportunidad que puede concederse a su favor en las demás 
situaciones delictivas corrobora la tesis expuesta, pues solo procede en relación con 
sujetos que, a su vez, pueden ser pasibles de un proceso penal.  
 
El citado Código es claro en este tema que, no obstante, genera serias polémicas: 
 

                                                           
59 Corte Constitucional Sentencia C 203 de 2005. 
60 Ibídem. 
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“Artículo 175. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los 
adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos 
armados al margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación podrá 
renunciar a la persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en 
cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, 
o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones 
armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley 
cuando: 

 
1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión 

las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para 
haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado 
al margen de la ley. 
 

2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y 
cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de 
desarrollo de su personalidad. 

 
3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar 

sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social. 
 
4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento. 

 
Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la 
ley, tendrán que ser remitidos al programa de atención especializada del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de grupos armados irregulares.  
 
Parágrafo. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de 
hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional 
humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el 
Estatuto de Roma”61 

 
Las anteriores consideraciones estas basadas en el derecho a la justicia de las víctimas  
de las infracciones y que cometen los adolescentes y deben complementarse con las 
premisas que ordenan un enfoque diferencial en el juzgamiento de éstos que, 
simultáneamente, son víctimas del delito de reclutamiento ilícito y que, en tal medida, 
siempre que puedan demostrar que fueron compelidos a actuar en diversos crímenes, ante 
amenazas o constreñimientos, pueden ser exonerados de toda responsabilidad penal.  
Esta situación tiene cabida con independencia del carácter de la estructura armada ilegal. 
En consecuencia, tiene aplicación frente a vinculaciones de BACRIM o grupos subversivos.  
 
En los procesos jurisdiccionales que se sigan contra adolescentes debe observarse la 
prevalencia de sus derechos, lo cual implica que su judicialización deberá estar permeada 

                                                           
61 Ley 1098 de 2006.  
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por unas garantías básicas que hará hincapié en la protección de éstos de acuerdo con su 
nivel de desarrollo físico y mental.  

 
Con base en lo anterior, el tratamiento dado a los NNA infractores exige un tratamiento 
diferenciado al que podría recibir un infractor adulto, se hace hincapié en que el sistema 
institucional aplicable para estos casos debe promover  procesos pedagógicos y que evite 
al máximo las sanciones de carácter exclusivamente punitivo. Las instituciones encargadas 
de la aplicación de las medidas de atención a los adolescentes infractores (jueces, policías, 
defensorías, etc.) deben estar capacitadas para poder aplicar acciones que garanticen 
adecuadamente sus derechos. 
 
Con relación al juzgamiento en el sistema de responsabilidad penal adolescente, es 
importante citar lo que se consagró en la citada sentencia constitucional 203 de 2005 en 
cuanto a las Reglas de Beijing, o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores:  
 

“Facultades discrecionales de los funcionarios competentes para lograr la 
finalidad tutelar y resocializadora del tratamiento jurídico-penal. En 
consonancia con los referidos objetivos centrales de la administración de 
justicia de menores a saber, la promoción de su bienestar y la 
proporcionalidad de la respuesta institucional frente a las circunstancias 
del menor y del hecho punible-, en la Regla 6.1. Se consagra el principio 
de las facultades discrecionales de los funcionarios competentes, en el 
sentido de que éstos deben estar en capacidad de modificar el tipo de 
medidas que se han de imponer al menor, en función de sus condiciones 
individuales y de su proceso específico de protección y resocialización. 
Dispone esta regla que habida cuenta de las diversas necesidades 
especiales de los menores, así como de la diversidad de medidas 
disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de 
facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los 
distintos niveles de la administración de justicia de menores, incluidos los 
de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas 
complementarias de las decisiones. Con el propósito de precaver y evitar 
excesos en el ejercicio de tales facultades discrecionales, las reglas 6.2. y 
6.3. disponen que el personal encargado de atender estos casos habrá 
de ser idóneo y competente, para lo cual deberán recibir la capacitación 
necesaria”62 

 
En el mismo sentido, para el caso especifico de los procesos judiciales que se adelanten 
en relación con las niñas y niños desvinculados, además de que deben desarrollarse en el 
marco  de las garantías expuestas, también tienen un carácter  mayormente garantista por 
ser víctimas:  
 
                                                           
62 Corte Constitucional. Sentencia  C-203 de 2005 
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“(…) los procesos judiciales que se adelanten en relación con los menores 
combatientes, si bien deben ser respetuosos de la totalidad de las 
garantías que rodean el juzgamiento de menores infractores, deben 
además tener un carácter especialmente tutelar y protectivo de los niños o 
adolescentes implicados, por su condición de víctimas de la violencia 
política y por el status de protección especial y reforzada que les confiere 
el Derecho Internacional en tanto menores combatientes– carácter tutelar 
que hace imperativa la inclusión de este tipo de consideraciones en el 
proceso de determinación de la responsabilidad penal que les quepa, así 
como de las medidas a adoptar. 
 
Todo ello sin perjuicio de la coordinación entre las autoridades judiciales 
competentes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargados 
de desarrollar el proceso de protección y reinserción social (…)”.63 

 
Ahora bien, en relación con la población indígena debe observarse lo establecido en el 
Artículo 13 de la Ley 1098 de 2006, que señala que los “los niños, las niñas y los 
adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos 
consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos y el presente Código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y 
organización social.” 
 
Esta norma es congruente con lo dispuesto en el artículo 246 de la Constitución Política 
que señala: 
 

“ARTICULO 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán 
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no 
sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con 
el sistema judicial nacional.”64 
 

El artículo citado implica el pleno reconocimiento a las comunidades indígenas en su 
autonomía, cultura y autoridades tradicionales como autoridades públicas. Esto supone 
también la autonomía política y jurídica dentro de su ámbito territorial. No obstante lo 
anterior, la Corte Constitucional en aras a evitar el choque entre la jurisdicción ordinaria y 
la jurisdicción especial indígena, ha condicionado el ejercicio y aplicación de las funciones 
jurisdiccionales especiales indígenas a través de decisiones no libres de polémicas65. Al 
respecto reconoce lo siguiente:  

                                                           
63 Ibídem  
64 Constitución Política de Colombia.  
65 Ilich Bacca, Paulo. Analista de Derechos Humanos y DIH Organización Nacional Indígena de Colombia. 
ONIC. Entrevista llevada a cabo el 19 de junio de 2012. Ilich considera que no es acertado afirmar que, en 
relación con los pueblos indígenas, “A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía”, 
pues ello constituye una negación a su integración con el resto de la sociedad o con la modernidad (verbi 
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“La atribución constitucional de ejercer funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial, reconocida a las autoridades indígenas, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, está supeditada a 
la condición de que éstos y aquellas no sean contrarios a la Constitución 
y a la ley. Las diferencias conceptuales y los conflictos valorativos que 
puedan presentarse en la aplicación práctica de órdenes jurídicos 
diversos, deben ser superados respetando mínimamente las siguientes 
reglas de interpretación:  
 
1. A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. 
 
 2. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo 
obligatorio de convivencia para todos los particulares.  
 
3. Las normas legales imperativas (de orden público) de la República 
priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, 
siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior 
al principio de diversidad étnica y cultural.  
 
4. Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las 
normas legales dispositivas”66.  

 

Las reglas de interpretación establecidas por la Corte Constitucional en torno a la 
posibilidad de la aplicación del orden jurídico tradicional, de acuerdo con la sentencia 
anterior, se conciben para el conglomerado de la comunidad o grupo étnico que se 
sustraiga del juzgamiento por parte de la justicia ordinaria, con importantes precisiones y 
matices en materia de niñez, como veremos a continuación.  

Para los casos particulares de adultos indígenas que sean autores de un hecho punible, la 
aplicación de la jurisdicción especial prevalecerá sobre la justicia ordinaria cuando 
concurran una serie de circunstancias, que se establecen en la Sentencia T - 496 de 
septiembre 26 de 1996:   

 
“En la noción de fuero indígena se conjugan tres elementos: uno de 
carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe 
ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia 
comunidad, otro de carácter geográfico, que permite que cada 
comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de 
su territorio, de acuerdo con sus propias normas y un elemento relativo  

                                                                                                                                                                                   
gratia: uso de telecomunicaciones). De alguna manera, a su juicio si hay más integración hay menor 
autonomía, lo que no parece coherente, a su juicio.  
66 Sentencia Constitucional T-254 de 1994 
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a la naturaleza del hecho, según el cuál sólo en la medida en que el 
delito no desborda la órbita cultural indígena, podrá ser asumido por la 
jurisdicción especial. Es decir, existen hechos delictivos que no guardan 
relación alguna con la cultura aborigen, y cuya lesividad y trascendencia 
tornan imperativo que la competencia se asigne a los Jueces 
ordinarios”67. 
 

No obstante, existe una importante salvedad a lo arriba transcrito, la cual guarda 
específica relación con los casos de niños y niñas indígenas que infringen la ley 
penal fuera de su territorio. El artículo 156 de la Ley 1098 de 2006 establece: 
 

“Artículo 156. Adolescentes indígenas y demás grupos étnicos. Los 
adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán 
juzgados según las normas y procedimientos de sus propias 
comunidades conforme en la legislación especial indígena consagrada en 
el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Siempre y cuando la 
sanción impuesta no sea contraria a su dignidad tampoco se permitirá 
que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y se informará a la autoridad 
judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la 
comunidad frente a la medida que sea tomada. 
 
Parágrafo. Los niños, las niñas y los adolescentes que se 
encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que cometan 
delitos, serán sometidos al sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, si no quieren retornar a sus comunidades de origen.”68 

 
Es menester tener en cuenta con suma atención lo dispuesto en el parágrafo arriba 
citado, pues mientras los ilícitos penales que cometen los adultos indígenas fuera 
del ámbito de su comunidad deben ser juzgados por las autoridades nacionales 
comunes -por jueces ordinarios-, los procesos que se deben seguir por los delitos 
en que incurren los adolescentes menores de edad de dichas etnias, cuando se 
perpetran más allá de las fronteras de su grupo étnico,  no serán sometidos al 
sistema de responsabilidad penal juvenil siempre que decidan retornar a sus 
comunidades de origen, en donde serán pasibles del juzgamiento respectivo. 
 
Las consecuencias de lo estipulado en el artículo transcrito son: 
 

 Además de la Constitución Política, a los niños y niñas indígenas se les aplica todo 
el conjunto de derechos que deriva del bloque de constitucionalidad, a través de los 
tratados internacionales que el Estado colombiano ha acogido, como la Convención 
de los Derechos del Niño: 

                                                           
67 Sentencia T - 496 de septiembre 26 de 1996. M.P: Dr. Carlos Gaviria Díaz, 
68 Ley 1098 de 2006. 
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“Los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen dos 
características especiales: de una parte y en primer lugar ser 
niños o niñas y de otra, pertenecer a comunidades indígenas; es 
decir, que son titulares de todos los derechos que le son 
reconocidos a los niños, niñas y adolescentes y son titulares 
además de los derechos que le reconoce el Convenio 169 de la 
OIT y la Constitución Política por ser indígenas como es el de la 
autonomía, la jurisdicción especial, las autoridades propias y su 
diversidad étnica y cultural. Estos últimos derechos les hacen 
sujetos de doble protección, lo que implica que cuando se da un 
caso de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, o 
cuando sean autores de delitos, dada su doble condición, las 
autoridades competentes (administrativas o judiciales) deberán 
notificar, para que se hagan parte, a las autoridades propias de la 
comunidad indígena a la cual pertenezca el niño o niña, con el fin 
que de manera concertada entre unas y otras autoridades se 
definan las medidas que atiendan a su interés superior. 
 
En todos los casos y si bien se respetan los derechos que tienen 
por pertenecer a pueblos indígenas, es necesario reiterar que 
antes que indígenas son niños y niñas por lo que las autoridades 
propias no podrán tomar decisiones o medidas que vayan en 
contra de sus derechos; no obstante, el ideal para la preservación 
de su diversidad étnica debe ser que el niño o niña permanezca 
en su comunidad con el acompañamiento del Estado y que sea 
allí en su entorno que se dispongan las medidas de 
restablecimiento y protección sin contrariar sus culturas.”69 
 

 No es de recibo que en desarrollo de un juzgamiento en el seno de la comunidad 
indígena se planteen a un niño o niña “tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes”, como se deduce de lo establecido en el artículo 12 de la Constitución 
Política y lo señala la doctrina: 
 

“Los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas son 
antes que indígenas niños y niñas, y por tanto en su caso tienen 
un doble refuerzo: se les aplica en primer lugar la Convención de 
los Derechos del Niño, y como complemento y refuerzo el 
aseguramiento del respeto por su autonomía, su diversidad étnica 
y cultural, siempre y cuando el uso de sus procesos y costumbres 
propias no sean violatorios de sus derechos humanos. 
 

                                                           
69 Linares Cantillo, Beatriz. “Código de Infancia y Adolescencia. Versión Comentada.” Unicef, Embajada de 
Canadá y Alianza por la Niñez. 2009. Página 99.  
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(Ejemplo: en alguna comunidad indígena se castigaba la mentira 
cortando los dedos de los niños. Esta sanción, aunque propia de 
la autonomía cultural no puede ser aceptada por el Estado por que 
constituye además de un delito una violación a sus derechos a la 
vida e integridad. 
 
Esto implica que los límites de la autonomía de los pueblos 
indígenas están guiados por el respeto a los derechos humanos. 
Ejemplo: la oblación de las niñas, propia de los ancestros 
culturales, es una violación a sus derechos, en especial a la 
integridad personal, a ser protegidos contra la tortura, tratos y 
penas crueles y una vulneración al ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos; por tanto, el interés superior radica en la 
aplicación irrestricta de la Constitución Política y de los tratados de 
derechos humanos, antes de la autonomía y diversidad étnica y 
cultural.)”70 

 
 Los procesos de responsabilidad penal del adolescente indígena se adelantarán 

siempre en el seno de su comunidad, con ajuste a sus patrones culturales,  cuando 
los hechos delictivos se hayan cometido en dicho entorno, o cuando el niño o niña 
haya decidido regresar a su colectividad, aunque haya participado en infracciones  
fuera de su ámbito territorial. Esta última hipótesis puede tener aplicación en 
relación con los múltiples ilícitos que los miembros de un grupo armado ilegal 
perpetran en distintos escenarios geográficos ajenos a los límites de los resguardos 
indígenas. En este evento debe existir un férreo protocolo en el que ha de participar 
el ICBF, el cual deberá ser comunicado a la administración de justicia, y mediante 
el que se establece la decisión del niño o niña de retornar a su etnia y, por ende, de 
ser pasibles de la aplicación de la jurisdicción indígena en su caso. 
  
Si su decisión no es regresar deben observarse, de cualquier modo, las reglas de 
su cultura en el marco de su juzgamiento y de la decisión que se adopte por la 
administración de justicia: 
 

“(…) el ideal para la preservación de su diversidad étnica debe ser 
que el niño o niña permanezca en su comunidad con el 
acompañamiento del Estado y que sea allí en su entorno que se 
dispongan las medidas de restablecimiento y protección sin 
contrariar sus culturas. 
 
La autonomía de las autoridades indígenas y de sus procesos 
tiene su límite en los derechos humanos, lo que implica que 
ninguna medida adoptada por una autoridad indígena podrá ser 
contraria a la integridad y derechos del niño o niña, primero y ante 

                                                           
70 Ibídem. Página 19.  
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todo debe ser protegido como niño o niña y en segundo orden 
como integrante de una comunidad indígena. 
 
Por esa razón, esta ley impuso que si el adolescente que ha 
cometido un delito no quiere regresar a su comunidad, será objeto 
del sistema de responsabilidad penal; no obstante, la autoridad 
competente que verifique el estado de sus derechos deberá en 
todos los casos promover su autonomía cultural y en todo caso, 
las sanciones, cualquiera que ellas sean, para un adolescente 
indígena deberán respetar y acatar las características propias de 
ser indígenas, al punto que los programas que ejecuten sanciones 
deberán consultar con las autoridades indígenas sobre las 
particularidades culturales en las que debe desarrollarse un 
adolescente perteneciente a un pueblo indígena.”71 

 
 La conclusión obvia de lo que se ha anotado atrás deriva de la aplicación del 

principio de perspectiva étnica de que trata la Ley de Infancia y Adolescencia: 
 

“(…) esta Ley dispone que las autoridades públicas deberán 
aplicar también el principio de la perspectiva étnica, autoridades 
que deben reconocer el ámbito de competencia de las autoridades 
tradicionales indígenas, tal como lo indica la Constitución Política, 
las que en todos los casos deben ser consultadas y a las que en 
todos los casos se les solicitará orientación y lineamientos para el 
desarrollo de políticas y programas específicos que preserven su 
propia identidad cultural. Es importante recordar que las 
autoridades tradicionales indígenas tienen el carácter de 
autoridades públicas en sus ámbitos territoriales y poblacionales, 
pero que en ningún caso una decisión que tome una autoridad 
tradicional en relación con niños, niñas y adolescentes podrá ser 
contraria a la protección de sus derechos. En el caso de niños, 
niñas y adolescentes que pertenezcan a pueblos indígenas, se 
deberá respetar la diversidad étnica, pero en ningún caso podrán 
aplicar medidas que sean contrarias a su integridad personal.”72 
 

2.2. Enfoque diferencial de las acciones estatales frente a los pueblos y 
comunidades indígenas. 

 
Colombia posee alta diversidad étnica y cultural. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Nacional “Prosperidad para todos” 2010-2014, en el país existen 102 pueblos indígenas y 
64 lenguas. La mayoría de  la población indígena habita en la zona rural del país (79%), 
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particularmente en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades 
indígenas, o en territorios no delimitados legalmente. La población indígena tiene titulados 
735 resguardos indígenas, ubicados en 235 municipios, con una población de 1.042.579.73 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de la Constitución de 1991, el constituyente 
estableció una serie de artículos que consagran principios fundamentales en relación  con 
el enfoque diferencial del tratamiento a las minorías que hacen parte de la población 
colombiana, como ya lo hemos visto.  Los artículos constitucionales relevantes en 
concordancia con el tema en cuestión son:  
 

 El artículo 1º, que consagra el carácter participativo y pluralista del Estado 
colombiano.  

 El artículo 3º, que establece como principio básico en el cual se cimienta el Estado 
Colombiano, la soberanía popular, la cual se materializa en el derecho de las 
comunidades de ser participes activas de las decisiones públicas.  

 El artículo 7º, que incluye como principios fundamentales para el Estado 
colombiano el pluralismo, la diversidad étnica y cultural, los cuales implican el 
reconocimiento, respeto y protección de las minorías étnicas, raciales y culturales. 
En este sentido, las comunidades indígenas tienen el derecho a que el Estado 
conceda pleno reconocimiento a  su autonomía, a su cultura y a sus autoridades 
tradicionales como autoridades públicas.  

 El artículo 9º, que a pesar de que no hace referencia directa al tema de derechos 
fundamentales de las minorías étnicas reconoce que los principios de derecho 
internacional, aceptados por Colombia, son vinculantes para el Estado. En esa 
medida, los postulados contenidos en el Convenio 169 de la OIT sobre  Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, hacen parte del bloque de 
constitucionalidad. Este precepto tienen consonancia con lo dispuesto en los 
artículos 93 y 94 de la Constitución Política. 

 El artículo 13, que dispone que el Estado adoptara medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados y protegerá especialmente a aquellas personas que se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.  

 En materia jurisdiccional, como ya se ha dicho,  el artículo 246 reconoce la 
existencia de una jurisdicción especial propia facultando a las autoridades 
indígenas para ejercer tal función dentro de su ámbito territorial y aun en relación 
con delitos cometidos por niños o niñas por fuera de tal espacio, conforme lo hemos 
señalado, en congruencia con las propias normas y procedimientos vistos, siempre 
que no sean contrarios a la Constitución y a las Leyes de la República.  

 
La Convención 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 
que Colombia ratificó mediante la ley 21 de 1991, y que hace parte del bloque de 
constitucionalidad, como se dijo anteriormente, encuentra su motivación, “en una nueva 
aproximación a la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del 
mundo, conforme a la cual era preciso eliminar la orientación hacia la asimilación que se 
                                                           
73 Plan de desarrollo Nacional “Prosperidad para Todos” 2010-2014 
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había venido manejando, para, en su lugar, asentar el principio conforme al cual las 
estructuras y formas de vida de los pueblos indígenas y tribales son permanentes y 
perdurables, y la comunidad internacional tiene interés en que el valor intrínseco de sus 
culturas sea salvaguardado”74 
 
La actualización de la Guía Pedagógica que contempla la Ruta Jurídica para la Niñez 
Indígena Victima de la Violencia Política, debe observar los criterios constitucionales 
enunciados y el citado Convenio.  
 
Con base en dicha motivación, los postulados básicos que propone el Convenio parten del 
respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos 
indígenas, y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les 
afectan.  
 
De otra parte, es menester mencionar que conforme al artículo tercero de la Carta  y en 
armonía con los postulados de la Convención anteriormente citada, la forma como se  
materializa  la participación efectiva de las comunidades indígenas en las decisiones 
públicas, es mediante el mecanismo de la consulta previa a dichas poblaciones cuando por 
cualquier medida legislativa o administrativa se le pueda generar una afectación directa. En 
ese sentido, invoca el Convenio, en su capítulo de “Política General”,  lo siguiente; 
 

“(…) los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, 
con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad.[…] deberá incluir medidas: a) que 
aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los 
demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad 
de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, 
y su instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos 
interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan 
existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la 
comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y 
formas de vida.”75 

 
Es bajo esta lógica que la Ley de Victimas, Ley 1448 de 2011,  norma que regula todo lo 
concerniente a la reivindicación de la dignidad de quienes han sido víctimas de la violencia 
perpetrada por grupos armados al margen de la ley, establece  en su artículo 2°, que todas 
las medidas relacionadas con la reparación de los pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas serán desarrolladas por preceptos específicos de acuerdo con las 
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costumbres y usos de cada uno de estos colectivos poblacionales, previa consulta con 
éstos.  
 
En el artículo 205 de la misma ley se consagra lo siguiente: 
 

“ARTICULO 205. De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la 
Constitución Nacional, revístase al Presidente de la República de precisas 
facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a 
partir de la expedición de la presente ley, para expedir por medio de 
decretos con fuerza de ley, la regulación de los derechos y garantías de las 
víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en lo relativo a: 
  
a) Generar el marco legal de la política pública de atención, reparación 
integral y de restitución de tierras de las víctimas pertenecientes a pueblos 
y comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras de conformidad con la Constitución Nacional, los instrumentos 
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, 
la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición.  
 
b) En la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen la 
política pública diferencial para las víctimas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, el Gobierno Nacional consultará a los pueblos étnicos a 
través de las autoridades y organizaciones representativas bajo los 
parámetros de la jurisprudencia constitucional, la ley y el derecho propio, 
con el fin de dar cabal cumplimiento al derecho fundamental de la consulta 
previa. La metodología de la consulta previa para la elaboración de las 
normas con fuerza de ley que desarrollen la política pública diferencial para 
las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM, 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, será concertada entre el 
Gobierno Nacional y los pueblos étnicos a través de las autoridades y 
organizaciones representativas.  
 
PARÁGRAFO 1o. Hasta la aprobación de las normas con fuerza de ley 
que desarrollen la política pública diferencial para las víctimas 
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, las normas que puedan afectar a 
estas comunidades quedarán condicionadas a la realización de la consulta 
previa de todo proyecto, programa o presupuesto que pueda llegar a 
afectarlas.  
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PARÁGRAFO 2o. Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente 
de la República en el presente artículo para desarrollar la política pública 
diferencial para la atención, reparación integral y restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM, 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, serán ejercidas con el fin 
de respetar la cultura y existencia material de estos pueblos tradicionales, 
así, como para incluir diferencialmente sus derechos en tanto a víctimas de 
violaciones graves y manifiestas de Normas Internacionales de Derechos 
Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario”  
 

Con base en la disposición anterior, para el mismo año se expide el Decreto Ley 4633 de 
2011, que contiene el marco normativo especial y diferenciado para la política pública de 
atención, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales de las 
victimas individuales y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas. La consulta 
previa para el desarrollo de este decreto consistió en la realización de 25 encuentros 
departamentales, 4 encuentros macroregionales y un proceso autónomo, que contó con la 
participación de autoridades, organizaciones y víctimas de los pueblos indígenas. 
 
Las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 4633 de 2011 permean, como veremos a 
continuación, la Ruta Jurídica para la Niñez Indígena Victima de la Violencia Política y, por 
ende, la Guía Pedagógica que da cuenta de ésta. Ahora bien, estas normas del decreto 
citado tienen como columna vertebral la reparación integral de las víctimas pertenecientes 
a las comunidades indígenas mediante la adopción de medidas que sean acordes a sus 
necesidades específicas en virtud del principio de enfoque diferencial. Se consagra en éste 
que es obligación del Estado responder efectivamente a los derechos de los pueblos 
indígenas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la protección, a la atención 
integral y a la restitución de sus derechos territoriales, vulnerados como consecuencia del 
conflicto armado. Así mismo, los adolescentes indígenas afectados por el reclutamiento 
ilícito tienen derecho a las garantías de no repetición de estos hechos violentos.  
 
En consecuencia, es menester garantizar que estas etnias puedan asumir el control de sus 
propias instituciones, formas de vida, de desarrollo humano y estén en condiciones de 
hacer efectivo el goce efectivo de sus derechos fundamentales, en especial a la verdad, a 
la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.76 Todo lo anterior, en el marco 
de las particularidades de dichos pueblos. 
 
Es así como el documento CONPES número 3726, en el cual se consignan los 
lineamientos, metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas, precisó que la oferta diferencial en el caso de 
los grupos étnicos se deberá desarrollar conforme a unos principios:  
 

“(…) i) Igualdad, que permite medidas afirmativas para la garantía de 
derechos de los grupos étnicos. ii) Diversidad, que señala el respeto a la 
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diferencia y la garantía al conjunto de derechos colectivos e individuales de 
los grupos étnicos. iii) Interculturalidad que entraña correspondencia 
entre los Derechos Humanos y el derecho propio. iv) Integralidad, que 
implica la complementariedad entre derechos como individuo y como parte 
de un sujeto colectivo. v) Participación, que implica tanto las garantías 
necesarias para que ésta sea efectiva y real como la observancia de los 
mandatos sobre consulta previa, con sus correspondientes fases, y la 
activación de diversos mecanismos de concertación, adicional a los 
espacios previstos en la Ley 1448 de 2011 y sus correspondientes 
decretos.”77 

 
Una precisión en la que necesariamente hay que hacer hincapié y que emana del principio 
de integralidad al que hace referencia el acápite citado,  es que el enfoque diferencial y la 
especial protección de la que gozan los pueblos indígenas implica entender esta 
salvaguarda bajo una doble dimensión que apunta a considerar como un sujeto de especial 
protección a cada uno de los individuos que conforman la comunidad en su totalidad, e, 
igualmente, al sujeto social que se configura por la comunidad en sí misma, lo que guarda 
relación con  la tesis del “sujeto colectivo”. Al respecto, la Corte constitucional establece:  
 

“La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y 
legal para pasar a ser ‘sujeto’ de derechos fundamentales. En su caso, los 
intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de 
derechos fundamentales, no se reducen a los predicables de sus 
miembros individualmente considerados, sino que también logran radicarse 
en la comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad 
propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso 
que la Constitución hace a ‘la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana’ (CP art. 1 y 7). (…) La defensa de la diversidad no puede 
quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por 
conducto de los miembros de la comunidad, cuando ésta como tal puede 
verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y, 
debe, por ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como 
detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de 
extinguirla. En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de 
protección de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no 
se otorga, en el plano constitucional, personería sustantiva a las diferentes 
comunidades indígenas que es lo único que les confiere estatus para gozar 
de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada 
vez que ellos les sean conculcados.”78 

 
De esta manera, en el marco de la protección y del restablecimiento de los derechos de los 
indígenas, debemos anotar que se erige un sujeto colectivo que, como tal,  se le ha dotado 
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78 Corte Constitucional Sentencia T-143/10 
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de poder; para que defienda los rasgos culturales que lo diferencian como grupo étnico. 
Por ello, se afirma que “las formas manifiestas y constitutivas de los rasgos culturales que 
en un momento dado distinguen a un grupo étnico están determinadas por la cultura 
transmitida y son, precisamente, las que van a ser juzgadas en el marco de la demanda de 
los derechos fundamentales”79 
 
Esta situación se materializa claramente en los marcos legales sobre las víctimas y ha 
permitido gestar una ruta integral de asistencia y reparación que contempla la atención 
individual y, a su vez, unos planes de reparación colectiva para comunidades y grupos 
étnicos. Esta última contempla: “el diagnostico del daño, el diseño y la construcción de 
Planes de Reparación Colectiva junto con comunidades, grupos y organizaciones sociales 
y políticas, y con grupos étnicos para desarrollar de manera participativa las medidas de 
reparación integral”. 80 
 
El proceso de restitución integral de los derechos aplicables a las niñas y los niños 
indígenas desvinculados deberá garantizar una atención conforme a las especificidades 
propias de sus pueblos, con la prevalencia del interés superior de éstos, y protegiendo 
siempre el derecho de su comunidad como sujeto colectivo que debe seguir teniendo una 
existencia cultural alterna y una cosmovisión propia.  
 
La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a conclusiones 
semejantes, las cuales coinciden con los análisis de la Procuraduría General de la Nación 
al respecto y con los juiciosos estudios de Rodríguez Garavito en Dejusticia. En todas 
estas reflexiones se erigen los alcances del sujeto colectivo indígena:  
 

“La Corte IDH, en los casos de la Comunidad Moiwana v. Surinam, la 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay y la Comunidad Indígena 
Yakye Axa v. Paraguay, como medida de reparación, ordenó a los Estados 
demandados crear fondos de desarrollo comunitario para ser 
administrados por comités de implementación compuestos de tres 
miembros: uno elegido por las víctimas, otro elegido por el Estado, y el 
tercero elegido de mutuo acuerdo por ambos.81 Incluso, en el caso contra 
Surinam, la Corte ordenó al Estado adoptar medidas para asegurar los 
derechos de dominio de la comunidad, exigiendo a su vez que garantizara 
la participación y el consentimiento informado de las víctimas y de las 
comunidades indígenas, incluyendo, de hecho, a las comunidades 
indígenas vecinas. 82  
 

                                                           
79 Ibíd.  
80  Documento CONPES 3726 de 2012. 
81 Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C, No. 124, párrafos 214-15; Corte IDH, Caso de la 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay (Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 29 de marzo 
de 2006, Serie C, No. 146, párrafos 224-25; Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa v. 
Paraguay (Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 6 de febrero de 
2006, Serie C, No. 142, párrafos 205-206. 
82 Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C, No. 124, párrafo 210. 
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(…) Un aspecto fundamental de las etnorreparaciones es que siempre 
se tiene en cuenta la naturaleza colectiva del daño causado al grupo 
étnico, incluso en casos de violaciones cometidas contra uno o unos 
miembros individuales del grupo. De forma complementaria, es 
importante que las medidas de reparación incluyan acciones en beneficio 
no solamente de las víctimas individuales que son miembros del grupo 
étnico, sino también del grupo como tal.  
 
La Corte IDH, en varias ocasiones, ha reconocido que en casos que 
involucren personas o comunidades étnicas, las medidas de reparación 
deben contar con un elemento colectivo para ser efectivas. Ha establecido 
que  ‘las reparaciones adquieren una especial significación colectiva’83y 
que, teniendo en cuenta que las víctimas individuales pertenecen a grupos 
étnicos, un componente importante de la reparación individual consiste en 
las reparaciones otorgadas a la comunidad entera.84  
 
Entre otros antecedentes, como observa un comentarista sobre la Corte 
IDH: 
 
[E]n el caso reciente de un líder indígena asesinado por militares, la Corte 
no se refirió a los miembros individuales al otorgar medidas de reparación 
sobre desarrollo, sino a la comunidad. La Corte ordenó la creación de un 
fondo de 40 mil dólares en beneficio de la comunidad, el cual debería 
administrarse según las costumbres, formas de consulta y tradiciones de la 
comunidad. Dada la concepción que tienen las comunidades indígenas 
sobre su propia estructura social, esta interpretación debe ser tomada 
como la más adecuada.85 
 
Además, como ese comentarista agrega, en un caso anterior, en el cual la 
Corte abordó los derechos territoriales de una comunidad indígena en 
Nicaragua y ordenó el pago de 50 mil dólares a la comunidad de Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni como medida de indemnización, sin precisar los 
miembros individuales del grupo, ‘el ‘interés colectivo en beneficio de la 
Comunidad Awas Tingni’ fue el factor decisivo que motivó la reparación 
pecuniaria ordenada por la Corte’.86  
 
En varios otros casos, al considerar la dimensión colectiva del daño  
causado por las violaciones, la Corte también ordenó medidas de 
reparación colectiva, tales como el establecimiento de un fondo de 
desarrollo para la implementación de programas comunitarios en materia 

                                                           
83 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005 
(Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, No. 125, párrafo 188. 
84 Corte IDH, Caso de la Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 19 de noviembre de 2004 (Reparaciones), 
Serie C, No. 116, párrafo 86; Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam, sentencia de 15 de junio 
de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, No. 124, párrafo 194. 
85 Schönsteiner (2008: 136), comentando sobre Corte IDH, Caso Escué Zapata v. Colombia (Fondo, 
Reparaciones y Costas), sentencia de 4 de julio de 2007, Serie C, No. 165, párrafo 168 (traducción de los 
autores). 
86 Schönsteiner (2008: 137), comentando sobre Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni v. Nicaragua (Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C, No. 79, 
párrafo 169 (traducción de los autores.) 
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de salud, vivienda y educación, 87 así como la inversión de recursos para 
reabrir y proveer el personal necesario para una escuela que había sido 
cerrada.88 
 
En Colombia, como observa la Procuraduría General de la Nación, la Corte 
Constitucional ha manifestado que: 
 
‘los derechos de las comunidades indígenas -extensivos a los pueblos 
tribales (afrodescendientes)- ‘no se reducen a los predicables de sus 
miembros individualmente considerados, sino que logran radicarse en la 
comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad propia […] 
como sujetos colectivos autónomos y no como simples agregados de sus 
miembros.”89 90 

 
 

2.3. El enfoque reparador, que comprende el derecho a la verdad, justicia y 
reparación integral  de los NNA víctimas del conflicto armado. 

 
En este orden de ideas, el enfoque diferencial al que están sujetas las medidas de atención 
a los niños indígenas desvinculados, también guarda congruencia con el enfoque 
reparador de los derechos de las victimas del conflicto armado colombiano a la verdad, a la  
justicia, a la  reparación integral y a las garantías de no repetición de los hechos violentos, 
en el marco de la justicia transicional, los cuales ya se habían desarrollado en la Ley 975 
de 2005 y el Decreto 1290 de 2008 y que se materializan  en la Ley de Victimas (Ley 1448 
del año 2011) y los Decretos Ley citados, que se dirigen a poblaciones específicas.  
 
Por lo tanto, la actualización de la Guía Pedagógica que contempla la Ruta Jurídica para la 
Niñez Indígena Victima de la Violencia Política debe observar la importancia  de que los 
niños, niñas y adolescentes afectados por el reclutamiento ilícito sean incluidos en 
las políticas transicionales en su calidad de victimas y como sujetos de derechos.  
 
En consecuencia, en el ámbito de la justicia transicional 91, el Estado y la sociedad 
en general deberán propender por generar insumos creativos en el marco de 
mecanismos idóneos para satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la 
                                                           
87 Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam, sentencia de 15 de junio de 2005 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, No. 124, párrafo 214. 
88 Procuraduría General de la Nación (2008: 99-100), citando a la Corte Constitucional, sentencia T-380 de 
1993. 
89 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros v. Surinam, sentencia de 10 de septiembre de 1993 (Reparaciones y 
Costas), Serie C, No. 15, párrafo 96. 
90 Rodríguez Garavito, Cesar y Lam Yukiam. “Etnorreparaciones: la justicia colectiva étnica y la reparación a 
pueblos indígenas y comunidades”. De justicia. Bogotá. Marzo de 2011. Páginas 27, 34 y 35 
91 La Ley define Justicia Transicional, “como los diferentes procesos y mecanismos judiciales o 
extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las 
violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se 
satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo 
las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las 
estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y 
sostenible”. Documento Conpes 3726 de 2012 y Ley de victimas 1448 de 2011 
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reparación integral, con un enfoque especializado que reconozca las necesidades 
específicas de los NNA. Con el énfasis adecuado estas mismas exigencias deben tener 
aplicación en relación con los NNA pertenecientes a los pueblos indígenas. Las medidas 
que se tomen en virtud  del restablecimiento de sus derechos deben ser consecuentes con 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se ven inmersos luego de  las  violaciones que 
sufren.    
 
Particular acápite merecen las garantías de no repetición de los hechos vulneradores, lo 
que, en este caso, implica atacar los factores causales que inciden sobre el fenómeno de 
reclutamiento de niños y niñas a efectos de que este ilícito no vuelva a tener ocurrencia en 
sus vidas. Por ello, teniendo en cuenta que la deserción educativa, la violencia intrafamiliar, 
las condiciones de extrema vulnerabilidad inciden sobre el tema, debe prohijarse todo 
aquello que redunde en mejorar la calidad y la cobertura de la etno-educación, contribuir a 
la eliminación del maltrato infantil y proveer nutrición y salud dignas.  
 
A manera de introducción de los distintos apartes en que se desagrega este acápite, vale 
la pena refrendar las siguientes reflexiones, que parten de considerar el tratamiento de la 
problemática del reclutamiento ilícito hacía finales de la década de los noventa y 
comienzos de la siguiente: 
 
 

“Las Naciones Unidas promovían en los Estados parte dos instrumentos 
jurídicos, uno que prohíbe el reclutamiento y utilización de menores de 18 
años para participar en conflictos armados y el otro, que define esta actividad 
como una de las peores formas de trabajo y explotación infantil, y ordena la 
acción inmediata para su erradicación. 
 
El Estado colombiano firmó y ratificó estos dos tratados internacionales al 
tiempo que tipificó en el Código Penal el delito de reclutamiento ilícito para 
castigar con pena mínima de 8 años a cualquier persona o grupo que reclute 
personas menores de 18 años y las obligue a tomar parte en las hostilidades. 
A su vez también definió en sus normas de orden público que los menores 
de 18 años que, en cualquier condición, participaran en la violencia política 
deberían ser considerados víctimas de la misma y por eso el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar debería definirles una medida de 
protección en un programa especializado.”92 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar:  
 

“Por lo anterior es evidente entonces que las y los adolescentes que se 
vinculan y abandonan en cualquier condición los grupos armados al margen 
de la ley tienen en este código una doble condición jurídica que obliga al 
Estado a intervenir desde dos ámbitos institucionales: son, de acuerdo con el 

                                                           
92 Linares Cantillo, Beatriz. “Código de Infancia y Adolescencia. Versión Comentada.” Unicef, Embajada de 
Canadá y Alianza por la Niñez. 2009. Páginas 103-104. 
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Artículo 20, víctimas de violación a sus derechos a ser protegidos contra el 
reclutamiento, la utilización y vinculación de grupos armados al margen de la 
ley y contra los conflictos armados y de otro lado, quedaron registrados en el 
Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. 
 
Estas dos condiciones obligan a los operadores y operadoras a iniciar dos 
rutas: una de restablecimiento de derechos, lo que implica para el sistema de 
protección la adopción de medidas para dicho restablecimiento atendidas 
desde la especialidad de programas a cargo del ICBF; y otra de posible 
judicialidad, esta última sometida a la consideración del fiscal que atienda el 
caso, en tanto será esta autoridad de investigación la que determine si el 
caso sigue el camino hacia un proceso penal, o si el Estado renuncia a esa 
persecución penal. En todos los casos, bien sea por entrega voluntaria, por 
rescate de la fuerza pública o por la entrega que hace el grupo del niño, niña 
o adolescente, las actas de verificación de entrega de las y los adolescentes 
deberán ser remitidas por el ICBF al Fiscal delegado ante los jueces penales 
para adolescentes, con el objeto de que esta autoridad aplique el principio de 
oportunidad y renuncie a la persecución penal o en algunos casos, y sólo por 
estar frente a delitos de lesa humanidad, adelante la investigación penal. 
 
Como quiera que este es uno de los temas más complejos de esta ley, en 
tanto confluyen una serie de normas jurídicas todas vigentes en el 
ordenamiento jurídico colombiano, el manejo que se le dé a este asunto será 
definitivo para posibilitar el desarrollo integral y sobre todo una adecuada 
reintegración social del niño, niña o adolescente que ha padecido ser 
reclutado o utilizado por grupos armados al margen de la ley. Dicha 
confluencia normativa obliga a entender que además de las dos condiciones 
jurídicas señaladas que esta ley les ha definido a niños, niñas y adolescentes 
que se desvinculen de grupos armados ilegales, son cuatro adicionales 
condiciones jurídicas, para un total de seis, las que tendrá que evaluar, 
estudiar y sopesar un fiscal hombre o mujer que tenga la responsabilidad de 
aplicar el principio de oportunidad y concederle a ese sujeto el 
restablecimiento de sus derechos y la reparación a que tiene derecho por 
haber sido víctima de un delito. 
 
1. Son víctimas de la violencia política. Tal como lo definen las normas sobre 
búsqueda de convivencia y eficacia de la justicia, los menores de 18 años 
que en cualquier condición y de cualquier forma se desvinculen de grupos 
armados al margen de la ley, se consideran víctimas de la violencia política y 
por eso deben ser protegidos por un programa especializado del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. (Ley 418-97, Ley 782-02, Ley 1106-06) 
 
2. Son desvinculados de grupos armados. Las señaladas leyes en el numeral 
anterior ordenan que las y los menores de 18 años que se desvinculen de 
grupos armados al margen de la ley serán sujetos de los beneficios jurídicos 
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y socioeconómicos que se aplicarán a las personas que abandonen las 
armas. 
 
3. Son víctimas del delito de reclutamiento ilícito. Artículo 162 del Código 
Penal y el Estado les debe verdad, justicia y reparación. 
 
4. Son víctimas de violación a su derecho a ser protegidos contra (Ley 
artículo 20):  

 
o Las guerras y los conflictos armados internos;  
o Su utilización y reclutamiento por parte de grupos armados al margen 

de la  ley; 
o La trata y el tráfico de personas; y 
o Las peores formas de trabajo infantil. 

 
5. Son víctimas de las peores formas de trabajo infantil y de reclutamiento 
forzado, de acuerdo con dos tratados internacionales: Protocolo relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados Convenio 182 de la OIT. 
 
6. Son posibles autores de delitos de lesa humanidad (Artículo 175 de la ley 
1098). 
 
Por las razones jurídicas expuestas, este tema de la utilización de niños y 
niñas por grupos armados al margen de la ley cobra la más sustantiva 
vigencia e importancia, dado que además es un tema de connotación política 
en los ámbitos internacional y nacional, que debe ser enfrentado desde la 
conjunción de esfuerzos del Estado y de la sociedad, para la prevención del 
reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley de personas 
menores de 18 años. 
 
Las más recientes investigaciones al respecto permiten conocer que hay 
factores contundentes, que motivan la vinculación de los niños y niñas (cada 
vez más temprana) con grupos armados como son entre otros, el maltrato, la 
iniciación de relaciones sexuales a temprana edad (que configura abuso 
sexual aunque en muchos casos los niños, niñas y adolescentes no lo tienen 
claro) y la vivencia de episodios de gran impacto en sus cortas vidas; 
factores que se cruzan de manera sistemática con algunas variables de 
reclutamiento tales como cultivos ilícitos, siembra de minas antipersonal, 
tráfico de armas y desplazamiento forzado. 
 
Estos factores evidentes de tipo cultural, social y económico que conducen a 
miles de niños, niñas y adolescentes a unirse con grupos armados ilegales 
presentes en sus regiones de origen, le permitirán a los Fiscales aplicar, sin 
temor a equívocos, el principio de oportunidad previsto en este artículo, para 
que sea el Estado desde una intervención de protección integral que incluye 
la garantía de los derechos que les han sido negados, el restablecimiento de 
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los que les han sido violados y las políticas públicas de prevención 
dispuestas por cada entidad territorial para evitar que más niños y niñas se 
unan con estos grupos, el que pueda efectivamente completar su proceso de 
reconciliación y de reintegración social. 

 
 

2.3.1. El derecho a la verdad. 
 
Vale decir que, en relación con el “derecho a saber”, se  “busca reconocer a las víctimas, 
sus familiares y la sociedad en general el derecho a conocer la verdad acerca de los 
hechos, los motivos y las circunstancias de su comisión. Este componente se debe 
entender en dos dimensiones: la verdad histórica, procedente de los organismos del 
Estado así como de las diversas expresiones de la sociedad civil; y la verdad judicial, 
obtenida a través de los procesos judiciales seguidos en contra de los perpetradores de 
crímenes atroces. Ésta última se desarrolla en el componente de justicia, pero se entiende 
como un complemento de la verdad.”93 
 
The internacional Center for Transitional Justice –ICTJ-, en su estudio sobre las 
herramientas e información que se deben tener en cuenta cuando se ponen en 
funcionamiento las medidas de justicia transicional y estén involucrados  o sean participes 
niños o niñas en la búsqueda de su derecho a la verdad, se deberán analizar de manera 
crítica las necesidades especificas de éstos, de acuerdo con la violación de la que fueron 
víctimas, teniendo en cuenta el trauma que se desarrolló a partir de ésta y las 
características especificas de los sujetos en cuanto a edad, madurez emocional y género. 
Así mismo, se deberán tener en cuenta factores objetivos como la reserva, la seguridad de 
los niños o niñas y la salvaguarda de sus derechos.94 
 
Para la búsqueda de la reconciliación y la construcción de la verdad a la que tienen 
derecho todas las victimas del conflicto armado en Colombia, lo que incluye a los niños o 
niñas para los que se construye la Ruta Jurídica para la Niñez Indígena Victima de la 
Violencia Política, así como la Guía Pedagógica que da cuenta de ésta, se deben 
contemplar espacios de participación y de diálogo, los cuales son de vital importancia.  
 
Para el caso de los NNA, de acuerdo con las experiencias que la misma OIM compila en el 
libro “El poder de tus Derechos: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos 
de inserción y reconciliación”, es menester señalar: 
 

                                                           
93 Documento Conpes 3726 de 2012 
94 “When establishing a truth-seeking mechanism, it is critical to analyze the context through a children and 
youth lens so as to understand if and how children were affected by violations and to determine their specific 
needs. If the assessment shows that children were affected, the first step is to ensure that the mandate of the 
mechanism includes consideration of violations against children. Then decisions about staffing, methodology, 
and structure need to be made, striking a balance between expertise and mainstreaming” Through a New Lens: 
“A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice” ICTJ. 2011 
94 Decreto Ley 4633 de 2011 
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 “(…) algunos NNAJ que se encuentran en proceso de inserción, 
reclamaron un espacio para poder expresar sus voces y sus experiencias 
en la vida y en el conflicto; manifestaron su voluntad de fortalecerse como 
sujetos de derechos superar las dificultados surgidas de la 
estigmatización de la sociedad, propusieron formas de expresión y de 
participación para que diferentes actores sociales y representantes de 
varias instituciones conocieran parte de su problemática y de los 
esfuerzos que viene realizando para insertarse a la sociedad y contribuir 
a la reconciliación del país”95  

 
En entrevista realizada por la ICTJ en el año 2012 a Tatiana Rincón Covelli, miembro 
activa del Grupo de Memoria Histórica, se relató como en relación con los niños y niñas 
víctimas de la masacre de El Salado, ocurrida en jurisdicción de El Carmen de Bolívar, 
entre el 16 y 19 de febrero de 2000, se utilizó un mecanismo alterno a efectos de lograr  la 
construcción de la verdad sobre los hechos violentos que tuvieron lugar. La metodología, 
tendiente a garantizar la participación de niños y niñas,  consistió en  la composición de la 
melodía de un nuevo himno de El Salado, con la participación de Cesar López, conocido 
músico colombiano, de un poeta tradicional de la comunidad, quien compuso la letra del 
himno y de los niños de la población, quienes estuvieron muy motivados en la medida en 
que esa partitura iba a representar el futuro y la esperanza del municipio.96  

Lo anterior se hizo con base en el reporte de las necesidades y traumas que se pudieron 
identificar en los niños que presenciaron la masacre, dado que: 

“One report, El Salado: This Was Not Our War, includes references to the 
‘differentiated impact’ on children and youth, and describes the 
consequences of the violence on children in terms of fear, anguish, and 
trauma. It describes how, after the massacre, children showed signs of 
serious trauma. Many children, for example, lived with fear of uniformed 
men (not distinguishing official troops from paramilitary combatants); had 
problems sleeping; did not want to take their shoes off to go to bed 
(anticipating having to run through the bushes in the night to escape a new 
paramilitary incursion); and were frightened of any noise that reminded 
them of helicopters. According to testimony of family members, young 
children´s memories are confused about the facts and the perpetrators, 
making it difficult for them to understand what happened and why. In the 
aftermath of the massacre they are plagued by fear and a heightened 
sense of insecurity. Those who were a bit older reported feeling humiliation, 
impotence, and rage.”97 

 

                                                           
95 “El poder de tus Derechos: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de inserción y reconciliación” 
ICBF, OIM. 2008 
96 “A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice” ICTJ. 2011 
97 “Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice” ICTJ. 2011. Pág. 18   



 
 

65 
 

Como se ratificó, el restablecimiento a la verdad del que gozan las víctimas del conflicto 
debe estar condicionado  al status de prevalencia de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, como actores que deben ser reparados conforme a una serie 
de circunstancias especiales (edad, derecho vulnerado, trauma desarrollado). A estas 
consideraciones, en relación con la niñez indígena, deben sumarse y observarse otras 
particularidades que emanan de sus costumbres y de la cosmovisión de su comunidad, las 
cuales deberán ser atendidas a la hora de hacer efectivo el derecho a la verdad, así como 
a la justicia y a la reparación y a las garantías de no repetición.  
 
En este sentido, la construcción de la verdad, además de concertarse con las necesidades 
especificas de los NNA y mediante mecanismos acordes a su visión, también se deberá 
tener en cuenta las recomendaciones de la comunidad como sujeto colectivo, en cuento a 
su historia, las vulneraciones a las que han sido sometidos y sus costumbres como 
colectividad. 
 
Como lo establece la Corte Constitucional en su sentencia C-370 de 2006:  
 

“[E]n cuanto se refiere a la dimensión colectiva de la verdad, su contenido 
mínimo incluye la posibilidad de las sociedades de conocer su propia 
historia, de elaborar un relato colectivo relativamente fidedigno sobre los 
hechos que la han definido y de tener memoria de tales hechos. Para 
ello, es necesario que se adelanten investigaciones judiciales imparciales, 
integrales y sistemáticas sobre los hechos criminales de los que se 
pretende dar cuenta histórica. Un sistema que no beneficie la 
reconstrucción de la verdad histórica o que establezca apenas débiles 
incentivos para ello, podría comprometer este importante derecho.”98 
 

A manera de resumen vale anotar que, en relación con los niños o niñas indígenas que 
han sido reclutados, deben observarse sus características específicas en cuanto a edad, 
madurez emocional, etnia, género y traumas desarrollados. Así mismo, debe garantizarse 
que ellos o ellas conozcan los contextos, las razones y los eventos en que se perpetró el 
delito, así como diversos factores, como su seguridad emocional y física, la salvaguarda de 
sus derechos y la imposibilidad a que en dichas narraciones se re-victimicen. 
 
Como se ha dicho, el pueblo indígena también es titular del derecho a la verdad de los 
acontecimientos vulneradores de las niñas o niños reclutados, dada la existencia del sujeto 
colectivo en que se erige la comunidad. 
 
Por su parte, el Decreto Ley 4633 de 2011, en su artículo 31, garantiza “el derecho 
inalienable e imprescriptible de los pueblos indígenas a conocer la verdad sobre las 
vulneraciones históricas y actuales a sus derechos humanos e infracciones al DIH”. Así 
mismo, recuerda “el significado que la palabra representa para los pueblos indígenas”, 
señalando que “el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una 

                                                           
98 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006. 
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salvaguarda fundamental contra la repetición de tales violaciones”, lo que incluye a los 
niños, niñas y adolescentes de dichas etnias que sufrieron el reclutamiento ilícito.99 
 
El artículo 125 del Decreto Ley citado establece que “las medidas no judiciales de 
contribución a la verdad y memoria histórica se definirán por los pueblos y comunidades 
indígenas a través de los planes de reparación colectiva.”. La norma menciona que “se 
establecerán espacios de reconstrucción de la Verdad sobre los hechos, las causas y 
consecuencias de los conflictos en los territorios indígenas que generen un diálogo entre 
las víctimas, las autoridades indígenas, la sociedad civil, las instituciones, el Estado y 
demás actores involucrados.”100 En dichos espacios, la niñez indígena en el ámbito de 
estos derechos debe ser respetada en sus costumbres y en la cosmovisión de su 
comunidad. 
 
 

2.3.2. El derecho a la justicia  
En el marco de una ruta de atención que dé cuenta del goce efectivo de derechos, 
particular observancia habría que dar al derecho a la justicia. Por ello, “dentro del Plan 
Nacional de Víctimas se desarrollan dos líneas de acción para la garantía del derecho a la 
justicia de las víctimas establecido en la Ley 1448 de 2011 [y en el Decreto Ley 4633 de 

2011]: i) la verdad judicial, que se complementa con el componente de verdad arriba 
explicado, y ii) el acceso a la justicia”101 

El derecho a la Justicia, en cuanto se expresa en el acceso a la administración de justicia a 
efectos de que se juzgue a los victimarios y responsables, ha encontrado obstáculos para 
su ejercicio en los casos de reclutamiento ilícito, pues no son numerosas las condenas 
asociadas a este delito y a otros cometidos contra niños o niñas. Así mismo, como 
anteriormente ya se mencionó, en el caso del delito de reclutamiento y utilización de 
menores por grupos armados ilegales en Colombia, el porcentaje de niños que se 
desvinculan de los grupos armados es muy bajo con respecto al porcentaje de aquellos 
que participan en el accionar de estas organizaciones.  
 
En efecto, al comienzo del presente documento dijimos que, pese a los miles de niños y 
niñas que han sido reclutados en organizaciones armadas desde el inicio del conflicto 
armado colombiano, son escasas las denuncias por este hecho delictivo, así como las 
sanciones a los responsables. Literalmente, afirmamos que entre 1964, fecha de inicio de 
estos reclutamientos, hasta el año 2007, no existía condena judicial alguna al respecto. 
Entre el año 2007 y 2012, se profirieron apenas 16 sentencias condenatorias por parte de 
la justicia ordinaria y 49 decisiones más a partir de la acción de la Unidad de Derechos 
Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Por cuenta de la jurisdicción de Justicia y 
Paz, se dictaron 2 sentencias más entre diciembre de 2011 y abril de 2012, una de ellas 
contra Freddy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, en diciembre pasado, por el reclutamiento 

                                                           
99 Decreto Ley 4633 de 2011.  
100 Ibídem.  
101 Documento Conpes 3726 de 2012 
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forzado de 309 menores de edad en el Urabá antioqueño y chocoano, entre 1997 y 2005. 
En el ámbito de dicha jurisdicción, a mediados de julio de 2010, 2.027 casos habían sido 
reportados en las versiones libres de los desmovilizados acogidos a los beneficios de la 
Ley 975 de 2005, los cuales conforman la mayor cifra que en aras del derecho a la verdad, 
a la memoria histórica sobre este trágico fenómeno, haya sido registrada en el país. Esto 
permite afirmar que, pese al bajo número de condenas existentes en la actualidad en la  
jurisdicción de Justicia y Paz, es necesario entender que en el inmediato futuro, en los 
próximos cinco años,  estos casos, a los que se refieren las versiones libres o confesiones, 
se traducirán en condenas, pues es el único resultado posible de dichos juzgamientos. 
 
La Corte Constitucional, sobre la base de los principios que regulan la materia, ha 
señalado sobre el derecho a la justicia lo siguiente: 
 

“Este derecho implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer 
sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente 
para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Lo 
anterior, dicen los Principios, por cuanto ‘no existe reconciliación justa y 
durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de 
justicia’. Ahora bien, también se establece en los Principios que ‘el 
derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones: la de 
investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es 
establecida, de asegurar su sanción. Si la iniciativa de investigar 
corresponde en primer lugar al Estado, las reglas complementarias de 
procedimiento deben prever que todas las víctimas puedan ser parte civil 
y, en caso de carencia de poderes públicos, tomar ella misma la 
iniciativa.’ 
 
Prima facie, la competencia de los tribunales nacionales debe ser la 
norma, pero cuando dichos tribunales no estén en condiciones de hacer 
justicia imparcial o se encuentren en la imposibilidad material de 
funcionar, debe estudiarse la competencia de un tribunal internacional  ad 
hoc,  o bien de un tribunal internacional permanente, como la Corte Penal 
Internacional. En todo caso, las reglas de procedimiento deben responder 
a criterios de debido proceso.” 102 
 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, valorando la situación de 
Colombia y en congruencia con lo anterior, ha dicho: 
 

“Las normas que se refieren al derecho a la justicia (…) se encuentran 
comprendidas en diferentes artículos de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y cosa igual ocurre en la Constitución Política de 
Colombia de 1991.  
 

                                                           
102 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006.  
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El derecho a la justicia es activo cuando busca obtener y lograr un castigo 
efectivo y una reparación cierta.  El derecho a que se investigue a una 
persona cuando es objeto de violación por otra, esto es el hecho de 
reclamar y exigir justicia, pretende que se le aplique sanción al 
responsable de la violación y se le pague reparación civil indemnizatoria al 
que recibió la violación o el daño.  Este derecho es fundamentalmente de 
carácter civil e implica la vigencia del principio de que todo el que comete 
un daño está obligado a indemnizarlo y el que lo sufre a exigir el 
cumplimiento de su derecho.  
   
Asimismo, el derecho a la justicia implica el exigir ser objeto de un 
tratamiento justo, cuando en forma pasiva recae sobre una persona la 
investigación o acusación de ser presunto responsable de un hecho 
delictivo, cuya primera garantía de justicia constituye el derecho a la 
presunción de inocencia y seguidamente a un juicio justo, con todas las 
garantías que le permitan al acusado mantener su condición de inocente 
en tanto no se compruebe dentro del proceso su responsabilidad penal.”103 

 
Evidentemente, con base en lo anterior es menester juzgar a los victimarios, responsables 
del reclutamiento de niños y niñas, en el caso que nos ocupa. Para ello, es indudable que 
los más de 4.800 niños desvinculados de estructuras subversivas o paramilitares que el 
ICBF ha atendido hasta la fecha, deben declarar y rendir sus testimonios contra los 
reclutadores. Esta agencia estatal debe denunciar los eventos en que los actores armados 
reclutaron ese número de niños y niñas y la Fiscalía, en caso de que no se denuncie, debe 
abocarse de oficio a las investigaciones criminales respectivas. Para ello, los operadores 
de justicia deben atender una asepsia tal que evite que los menores de edad se re-
victimicen en el ámbito de sus propios testimonios.  
 
Por lo anterior, se recomienda que la administración judicial en el marco de la justicia 
transicional ofrezca procedimientos amables, protectores  y sencillos tendientes a 
promover que los niños, niñas y adolescentes acudan a las instancias de juzgamiento de 
los infractores.104 
 
Finalmente, en esta trilogía que enmarca los derechos a la verdad, a la justicia y a la 
reparación debe anotarse su íntima relación: 
 

“La doble acepción de la titularidad del derecho a la verdad, en cabeza 
de las víctimas, como exigencia individual, y de la misma sociedad, 
como prerrogativa colectiva, permite entender que la reparación de las 
vulneraciones es condición sine qua non para la realización de la justicia 
que deriva de tales hechos y que, en consecuencia,  a efectos de 
determinar el alcance y naturaleza de los fallos y de la restitución de 

                                                           
103 http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.4.htm 
104  “Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice” ICTJ. 2011.  
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derechos, así como de la indemnización de los mismos, se requiere  
esclarecer lo ocurrido, saber lo acontecido, conocer a los victimarios y a 
las víctimas, endilgar la responsabilidad que corresponda y sancionar a 
los ejecutores de las violaciones. En fin,  los tres conceptos están 
íntimamente ligados105.    
 
En respuesta a esas exigencias, ‘la satisfacción de este derecho 
conlleva necesariamente determinados deberes en cabeza de los 
Estados, en particular, el de investigar y esclarecer los hechos, el de 
individualizar a los responsables por los mismos y el de difundir 
públicamente dicha información.”106 107 

 
Por su parte, el Decreto Ley 4633 de 2011, dispone en su artículo 32, que “los pueblos 
indígenas y sus integrantes en tanto víctimas tienen derecho a la justicia. El Estado en 
coordinación con las autoridades indígenas, debe emprender investigaciones rápidas, 
efectivas, idóneas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones 
contempladas en el presente Decreto y adoptar las medidas apropiadas respecto de sus 
autores, mediatos e inmediatos, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que 
sean procesados, juzgados y condenados debidamente. (…) con sanciones proporcionales 
al daño causado, (…) a fin de garantizar que los hechos ocurridos no se repitan y no 
queden en la impunidad.”108 
 
Conforme a la Ley 1448 de 2011 y al Decreto Ley 4633 de 2011, la ruta de atención que 
debe dar cuenta del goce efectivo de los derechos de la niñez indígena que ha sufrido el 
reclutamiento, prevé dos líneas de acción para la garantía del derecho a la justicia de las 
víctimas: i) la verdad judicial y ii) el acceso a la justicia109, las cuales ya han sido abordadas 
en este documento. 
 
  

2.3.3. Derecho a la reparación integral  
 
El derecho a la reparación integral está relacionado con el deber a cargo del victimario  de 
reparar el daño ocasionado por los crímenes ocurridos en el marco conflicto armado y el 
deber en subsidio del Estado a proveer tal tarea cuando el responsable de la violación no 
atiende sus obligaciones, como lo disponen la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas.  
                                                           
105 Para una relación del análisis de conceptos, según la cita de González-Salzberg, ver: CIDH, Informe 25/98, 
cit. supra nota 4, párr. 88; Informe 1/99, cit. supra nota 4, párr. 150; Informe 136/99, cit. supra nota 4, párr. 224; 
Informe 37/00, cit. Supra nota 4, párr. 144. 
106 CIDH, Informe 25/98, cit. supra nota 4, párr. 95; Informe 1/99, cit. supra nota 4, párr. 154; Informe 136/99, 
cit. supra nota 4, párr. 228; Informe 37/00, cit. Supra nota 4, párr. 148, mención de González-Salzberg, Damian. 
Obra Citada. 
107 Gómez Jiménez, Mario. “Derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en relación con los hechos 
vulneradores de los derechos humanos y de los preceptos del Derecho Internacional Humanitario. Los casos 
de niños y niñas en Colombia”. UNICEF. Mimeógrafo.  2011. Página 26. 
108 Decreto Ley 4633 de 2011. Artículo 32. 
109 Documento Conpes 3726 de 2012. 
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Este deber está constituido por la indemnización de daños y perjuicios, producto de los 
crímenes, así como por mecanismos de rehabilitación, restitución y satisfacción. Para el 
caso concreto de los niños este derecho deberá tener como principio rector la especificidad 
para el restablecimiento de sus derechos. Concretamente, se deberán evaluar los 
derechos fundamentales que fueron vulnerados con la violación, para poder establecer las 
acciones correspondientes a la reparación. De esta manera, por ejemplo, en el caso 
específico del reclutamiento y utilización ilegal de NNA a los grupos armados, se deberá 
buscar la recuperación del “tiempo perdido”110 haciendo efectivos derechos tales como el 
de la educación, la salud  y  la integración social, más allá que a una reparación 
económica.111 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que las afectaciones generadas por el conflicto armado en 
los niños son de gran envergadura, en tanto que: 

 
“La guerra viola todos los derechos del niño: el derecho a la vida, el 
derecho a estar con su familia y con su comunidad, el derecho a la salud, 
el derecho al desarrollo de la personalidad y el derecho a ser formado y 
protegido. Muchos de los conflictos de la actualidad  duran durante toda la 
‘infancia’, lo que significa que desde el nacimiento  hasta el principio de la 
edad adulta los niños experimentarán múltiples agresiones que se irán 
acumulando. El resquebrajamiento de la red social y de las relaciones 
primarias que sirven de apoyo al desarrollo físico, emocional, moral, 
cognoscitivo y social de los niños durante tanto tiempo puede tener 
consecuencias físicas y psicológicas profundas.  
 
En numerosos casos, los efectos de los conflictos armados en la vida de 
los niños son invisibles. El origen de los problemas de muchos niños 
afectados por los conflictos permanece oculto. Tal vez vivían apartados del 
público, en instituciones o, como sucede en el caso de miles de niños que 
están solos y han quedado huérfanos, se convierten en niños de la calle o 
en víctimas de la prostitución. Los niños que han perdido a sus padres 
suelen experimentar humillaciones, rechazo y discriminación. Durante 
años, tal vez sufren en silencio y su autoestima se desintegra. Su 
inseguridad y temor son inconmensurables.”112  

 
Un postulado que toma fuerza a partir de la expedición del Código de infancia y 
adolescencia,  es la concepción de niños como sujetos de derechos lo cual significa que 
son consideradas como individuos que conocen sus derechos, los defienden, los exigen y, 
al mismo tiempo, asumen el respeto por los otros como una forma de vida. En este sentido, 
el sujeto de derechos goza de sus derechos de manera responsable sin atentar contra los 
                                                           
110 “Del total de la población desvinculada, el 72% son niños y niñas. Cerca del 71%no superan el último grado 
de de primaria. El 66%se encuentra entre los 16 y 17 años y el 25% entre los 14 y 15 años. (Documento 
Conpes 3726 de 2012.) 
111 Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice” ICTJ. 2011 
112  
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de los demás.113 Esta concepción tiene unos alcances muy trascendentales a la hora de 
delimitar las acciones de reparación de las que son beneficiarios los NNA desvinculados. 
Lo anterior, en el sentido que al ser los NNA responsables de todo lo concerniente a sus 
derechos, el deber ser del restablecimiento debe permearse de la participación directa114 de 
éstos, poniendo en conocimiento de las autoridades sus necesidades y las expectativas 
frente a las acciones que realmente los haría sentir reparados. 
 
Lo anterior, para la generalidad de los NNA desvinculados, sin embargo para el caso 
especifico de los niños indígenas, también se deberá tener en cuenta el plan de vida 
colectivo de su comunidad:  
 

 
“Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las etnias hacen parte 
de sociedades con concepciones diferenciadas de los derechos 
individuales, lo que obliga a cada niño o joven a tener un modo de 
relacionamiento como sujeto de derecho colectivo, y a que sea 
examinado por lo tanto de un modo particular. Los deberes y derechos de 
los niños, dentro de sus culturas, rompen la universalidad de los derechos 
humanos, por lo que siempre se requiere definirlos y ponderarlos a la luz 
del derecho propio –el dispositivo guía al respecto- que se define en cada 
sociedad.”115 
 
 

A modo de conclusión, para el proceso de restablecimiento y reintegro de los menores 
desvinculados de los grupos armados ilegales, se tiene que tener en cuenta en primera 
instancia la participación del niño, niña o adolescente, en cuanto a las necesidades 
restaurativas conforme a las violaciones de las que fue víctima. Adicionalmente, se debe 
dialogar con la comunidad para conocer las medidas preventivas y restauradoras utilizadas 
cotidianamente en el grupo étnico.  
 
 
Una premisa fundamental en todo el proceso es que la niña o el niño indígena 
desvinculado de una estructura ilegal debe ser ubicado en el seno de su comunidad, la 
cual inicia, desarrolla y culmina en su favor un programa integral que debe observar las 
pautas étnicas de reparación mencionadas. Si el grupo étnico no está en condiciones de 
recibir al adolescente, éste debe ser atendido por el ICBF:  
 

                                                           
113 “El poder de tus Derechos: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de inserción y reconciliación” 
ICBF, OIM. 2008 
114 “El Gobierno Nacional en coordinación con las Autoridades Locales brindarán el apoyo técnico, logístico y 
financiero necesario que permitan que las Mesas de Participación de las Víctimas (…) Además se tendrán en 
cuenta las diferentes necesidades de la participación para los grupos históricamente más vulnerados y 
excluidos como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y 
personas con orientación sexual diversa” Documento Conpes 3726 de 2012 
115 ICBF. “Marco general orientaciones de política pública y lineamientos técnicas de atención diferenciada 
ICBF en materia de familia infancia y adolescencia de grupos étnicos” . 2007. Pág. 66   
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“El reintegro de los niños, niñas y jóvenes que salen de un grupo armado al 
margen de la ley, es un proceso interno acorde con los principios y 
procedimientos de cada pueblo. Estos varían según cada derecho propio. 
Algunos serán sancionados, otros tendrán que realizar acciones 
reparadoras, otros serán sometidos a consejo, a rituales como bailes, 
ayunos, lavatorios espirituales para fortalecerlos y sacarles el mal que les 
hicieron. También en algunos casos se limita la alimentación, el sexo, el 
alcohol, estrenar vestido, entre otros. 
 
Los programas del Instituto sientan las bases para restituir los derechos 
vulnerados y las aflicciones de los niños, niñas y adolescentes indígenas 
víctimas de los grupos armados ilegales. Estas medidas se llevan a cabo 
según el ámbito territorial: a) cuando los niños, niñas y adolescentes entran 
en primera instancia al ICBF y b) cuando entran a sus comunidades 
directamente. Según sea una u otra la situación, se deducen varios 
asuntos jurisdiccionales que deben ser tenidos en cuenta (…)”116 

 
Especificando lo anterior, las premisas que tiene en cuenta el ICBF, en el marco de su 
acción subsidiaria para el restablecimiento de los derechos en el orden sicosocial, 
educativo, formativo y de salud de las niñas o niños indígenas desvinculados,  son los 
siguientes: 

 “Empoderamiento de las autoridades indígenas tradicionales ante 
un proceso de restablecimiento de derechos a los niños, las niñas 
y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. 

 Generación de acciones políticas desde las autoridades y 
comunidades para rechazar el reclutamiento de niños, las niñas y 
adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y 
viabilizar acciones de reclamo para el reintegro de su niñez a su 
territorio 

  Definición de la ruta jurídica para los niños, las niñas y 
adolescentes, reconociendo la jurisprudencia y articulándose con 
el respaldo institucional. 

 Generación del sistema de protección a los niños, las niñas y los 
adolescentes indígenas y a sus familias desde la integralidad 
entre lo cultural: espiritual y lo psicosocial: persona, familia y 
comunidad. 

 Actas de compromiso de las autoridades indígenas para respaldar 
jurídica y operativamente el proceso de restablecimiento de 
derechos/armonización de la persona. 

 Fase inicial: Reconfiguración del plan de vida de los niños, las 
niñas y adolescentes, y sus familias. 

                                                           
116 Ibídem. 
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 Acompañamiento Psicosocial a los niños, las niñas y 
adolescentes y familias. 

 Fase de armonización con los médicos tradicionales, acceso al 
sistema de seguridad social en salud para los niños, las niñas y 
adolescentes. 

 Reintegración a procesos de educación formal y no formal. 
 Construcción conjunta de alternativas productivas individuales y 

familiares desde los perfiles de los beneficiarios.” 117 

 

Dentro del ánimo de enmarcar los conceptos que, sobre el alcance del derecho a la 
reparación integral se han fijado, la Sentencia T-458 de 2010 de la Corte Constitucional118 
estableció:  
 

“El derecho a obtener reparación es de carácter integral. Esto significa 
que su alcance excede la visión meramente económica de la 
participación de las víctimas dentro de los procesos llevados contra los 
responsables del daño, y debe abarcar todos los daños y perjuicios 
sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. En el plano 
individual, la Corte ha sostenido que las medidas de reparación se 
extienden a ‗(i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su 
estado original449; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en 
dinero, y (iii) la satisfacción o reparación moral‘. En el plano comunitario, 
también las víctimas colectivas de violaciones de sus derechos humanos 
o de delitos por parte de grupos armados al margen de la ley, tienen 
derecho a una reparación colectiva que exige por parte del Estado la 
implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción 
colectiva, garantías de no repetición, y acciones orientadas a la 
reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la 
violencia.119 

Igualmente, Joinet en su informe final presentado en aplicación de la decisión 1996/119 de 
la Subcomisión sobre “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los 
derechos humanos (civiles y políticos”120, manifestó:  
 

“(...) El derecho a reparación implica tanto medidas individuales como 
medidas generales y colectivas.  En el plano individual, las víctimas, ya 
sean víctimas directas, parientes o personas a cargo, deben beneficiarse 

                                                           
117 Respuesta derecho de petición SIM No. 1758241767. ICBF. 6 de Junio de 2012 
118 La cita de la sentencia y de las conclusiones de Joinet se toman de: Gómez Jiménez, Mario. “Derecho a la 
verdad de las víctimas y de la sociedad en relación con los hechos vulneradores de los derechos humanos y de 
los preceptos del Derecho Internacional Humanitario. Los casos de niños y niñas en Colombia”. UNICEF. 
Mimeógrafo.  2011. 
119 Corte Constitucional. Sentencia T-458 de 2010 
120 ONU - Organización de las Naciones Unidas, ECOSOC - Consejo Económico y Social. Distr. General E/CN. 
4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997. Comisión de Derechos Humanos Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección de las Minorías, 49 sesión Punto 9 del orden del día. 
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de un recurso eficaz. Los procedimientos aplicables deben ser objeto de 
una publicidad lo más amplia posible. El derecho a reparación debe cubrir 
la integralidad de perjuicios sufridos por la víctima. De acuerdo a la 
Estructura de principios y directivas fundamentales concernientes al 
derecho a reparación de las víctimas de violaciones flagrantes de los 
derechos humanos y del derecho humanitario establecidos por M. Theo 
van Boven, Ponente especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1996/17), 
este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes:  

 
a) Medidas de restitución (tendentes a que la víctima pueda volver a la 
situación anterior a la violación); 
 
 

b) Medidas de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida 
de una oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos 
de asistencia jurídica); y  
 
c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención 
psicológica y psiquiátrica).  

 
(…) En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a 
título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y 
solemne (…) de su responsabilidad, las declaraciones oficiales 
restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias 
conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, 
permiten asumir mejor el deber de la memoria.”121 

 
En complemento a lo anterior, el Decreto Ley 4633 establece, en su artículo 109, que “las 
indemnizaciones serán preferentemente colectivas”, atendidas mediante la constitución de 
“fondos comunitarios administrados por las autoridades indígenas” orientados “a 
programas y proyectos para el fortalecimiento de los planes de vida escritos u orales de los 
pueblos y comunidades”.122 
 
Sin embargo, hay que hacer una precisión fundamental: la Ley 1448 de 2011 establece 
que los eventos objeto de reparación deben haber ocurrido después del 1 de enero de 
1985 y, en relación con los niños, niñas o adolescentes que han sido reclutados por los 
grupos armados ilegales, dispone que, para acceder a ésta, deben haberse desvinculado 
de dichas organizaciones siendo menores de edad.  
 
                                                           
121 Joinet, M. “Informe final presentado en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión, sobre ‘La 
cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU”. Organización de las Naciones Unidas, ECOSOC - Consejo 
Económico y Social. Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997. Comisión de Derechos 
Humanos Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 49 sesión Punto 9 
del orden del día. 
122 Decreto Ley 4633 de 2011 
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El Decreto Ley 4633 de 2011, aplicable en la materia para niños y niñas indígenas, no trae 
esa misma alusión, la cual está siendo actualmente estudiada por la Corte Constitucional, 
pues se considera que si el reclutamiento es forzado y el  constreñimiento ejercido impide 
la salida de los adolescentes del grupo armado, ante las amenazas que sufren, la 
reparación no debería ir acompañada de restricciones al respecto. 
 

 

2.3.4. Las Garantías de No Repetición 
Como se anunció arriba, la prevención del reclutamiento ilícito es fundamental en el marco 
de las garantías de no repetición, las cuales son de diverso cuño y están íntimamente 
relacionadas con la trilogía de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la 
reparación. Para el caso que nos ocupa, pueden entronizarse ciertos matices, 
dependiendo de si el autor del reclutamiento o de la utilización es un miembro de una 
organización armada ilegal o de la Fuerza Pública: 

“Entre la satisfacción y las garantías de no repetición se incluyen varias medidas que 
apuntan a una reparación simbólica y otras orientadas a la prevención de violaciones, 
construyendo las condiciones para evitar la repetición de las mismas. En síntesis, se 
plantea el deber del Estado de ‘adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no 
puedan volver a ser objeto de violaciones que vulneren su dignidad’. Entre ellas 
figuran:  
 
 La cesación de las violaciones;  
 La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad;  
 La declaración oficial o la decisión judicial de reparación de la dignidad, de la 

reputación y de otros derechos de las víctimas;  
 La disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las 

responsabilidades;  
 Las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas;  
 La enseñanza y la difusión de la verdad histórica.  
 
La garantía de no repetición está identificada con la adopción de las medidas 
necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos 
crímenes del mismo género. De esta forma de reparación hacen parte medidas para 
prevenir la perpetración de conductas criminosas mediante diversas acciones. Entre 
las medidas de prevención se encuentran: 

 
 La disolución de grupos armados no oficiales vinculados directa o indirectamente 

al Estado o de grupos para-estatales;  
 La derogación de leyes y jurisdicciones de excepción;  
 Las medidas administrativas o de otra índole relativas a los agentes de Estado 

implicados en violaciones graves de los derechos humanos. (…) 
 El control efectivo de las fuerzas armadas y de seguridad;  
 El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;  
 La limitación de la jurisdicción penal militar para delitos específicamente militares 

(...);  
 La capacitación en derechos humanos a toda la sociedad y en particular a la 

Fuerza Pública.  
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El Comité de Derechos Humanos considera que el deber de reparar el daño no se 
satisface solamente por medio del ofrecimiento de una cantidad de dinero a los 
familiares de las víctimas. En primer término debe ponerse fin al estado de 
incertidumbre e ignorancia en que estos se encuentran, es decir, otorgar el 
conocimiento completo y público de la verdad, entendido como el derecho a saber 
que tienen las víctimas y sus familias. Considera además que el desconocimiento del 
derecho a la verdad constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.  
 
El derecho a conocer la verdad sobre los hechos que dieron lugar a violaciones de 
los derechos humanos, sus circunstancias específicas y la identidad de las personas 
que participaron en ellos, también hace parte del derecho a la reparación, en su 
modalidad de satisfacción y garantías de no repetición. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha manifestado que el derecho a la verdad ‘constituye una 
obligación que el Estado debe satisfacer respecto a los familiares de las víctimas y la 
sociedad en general,’ no solo como mecanismo de reparación a las víctimas, sino 
también, como forma de prevenir futuras violaciones.  
 
Cabe añadir que en los instrumentos internacionales las formas de reparación son 
complementarias y no excluyentes unas de otras, dependiendo de las circunstancias 
específicas de cada caso en particular. En este marco se inserta la noción de la 
reparación integral.  
 
Para hacer efectivo el derecho de las víctimas a obtener reparación deben tomarse 
en cuenta las reglas previstas por los instrumentos internacionales que establecen 
varios principios fundamentales.  
 
Estos principios son:  
 

 Que la reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la 
gravedad de las violaciones y a la entidad del daño sufrido. 
 

 Cuando el responsable de la violación no pueda o no quiera cumplir con sus 
obligaciones, los Estados deben esforzarse por resarcir a la víctima.  
 

 Cuando el Estado haya resarcido a la víctima por una violación que no le sea 
imputable, quien la haya cometido deberá resarcir al Estado.  

 
 El Estado debe garantizar la ejecución de las sentencias nacionales e 

internacionales que impongan reparación a personas o entidades privadas 
responsables de violaciones.  

 
En desarrollo de estos principios es importante determinar los mecanismos 
concretos que permitan que efectivamente las víctimas puedan recibir la 
reparación a la cual tienen derecho. Independientemente de la obligación de 
reparar por parte de los victimarios, el Estado debe respetar su obligación de 
reparar cuando sus funcionarios sean responsables por acción o por omisión en 
los hechos, o cuando el responsable de éstos no cumpla con su obligación de 
reparar. Con este propósito, los Estados deberían crear fondos nacionales para 
resarcir a las víctimas y buscar otras fuentes de financiación cuando fuera 
necesario para complementarlos. Es altamente aconsejable buscar mecanismos 
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efectivos que combinen la obligación de reparar por parte de los autores de los 
crímenes con la que incumbe al Estado.  
 
Finalmente es importante recordar que los mecanismos de reparación integral 
deben abarcar aquellas medidas que permitan el libre goce de los derechos y 
libertades fundamentales de las víctimas. Por ejemplo, en el Caso ‘El Amparo’, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos concretó ‘las reparaciones no 
pecuniarias en la reforma del Código de Justicia Militar y de los reglamentos e 
instrucciones castrenses que resulten incompatibles con la Convención; la 
investigación y sanción efectiva a los autores materiales e intelectuales, 
cómplices y encubridores de los hechos que dieron origen al presente caso; la 
satisfacción a las víctimas mediante la restitución de su honor y fama, y el 
establecimiento inequívoco de los hechos; la satisfacción a la comunidad 
internacional mediante la declaración de que no se tolerarán hechos como los del 
caso; y la creación de una fundación para la promoción y la difusión del Derecho 
internacional de los derechos humanos en la región donde ocurrieron los 
hechos.”123 
 

Las anteriores recomendaciones pueden tener amplia cabida en relación con la utilización 
de niños o niñas por parte de miembros de la Fuerza Pública, particularmente en labores 
de inteligencia, que están prohibidas (artículo 176 de la Ley 1098 de 2006) y son practicas 
censurables a todas luces y que, como hemos visto, han tenido ocurrencia, aunque en 
menor medida que el reclutamiento que se suscita actualmente por acción de los grupos 
subversivos o por estructuras paramilitares en el pasado.  
 
Además de las citadas recomendaciones, creemos que las siguientes son particularmente 
enfocadas a evitar el reclutamiento de niños o niñas en el seno de las comunidades 
indígenas, lo que guarda relación, como se ha dicho, con las garantías de no repetición,  
tanto frente a los casos individuales de afección por este ilícito, como respecto al sujeto 
colectivo en que se erigen estos pueblos: 
 

1. Adoptar los lineamientos de prevención, con miras a la garantías de no repetición 
de este ilícito en el seno de los pueblos indígenas, en asocio con las autoridades 
étnicas correspondientes, lo que salvaguardaría su cultura, cosmovisión y 
tradiciones propias, así como su Ley de Origen,  Ley Natural,  Derecho Mayor o 
Derecho Propio.  
 
Para adoptar las decisiones en la materia se creó, mediante el Decreto 4690 de 
2007, la “Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización 
de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados al margen de la 
Ley”, la cual se ha focalizado en 50 municipios de 26 departamentos, 
“seleccionados a partir de factores de riesgo, tales como cultivos ilícitos, presencia 
de grupos armados y delincuencia organizada, minas antipersonal y 
desplazamiento forzado. Esta estrategia busca acompañar y apoyar a las 

                                                           
123 Frühling, Michael. “Derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en casos de graves 
violaciones a los derechos humanos”. Bogotá, 10 de Febrero de 2003 (conferencia).  
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autoridades -del orden nacional y local- y a las comunidades de los municipios 
focalizados, en el cumplimiento de las obligaciones que tienen para asegurar los 
derechos de niños y niñas.”124  
 
La Comisión es liderada por la Vicepresidencia de la República y se integra por los 
ministros del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa, Protección 
Social y Educación Nacional, el Alto Consejero para la Reintegración Social y 
Económica, el Director del programa Presidencial Colombia Joven y la Directora del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras autoridades. 
 
Por ende, deben articularse las labores de esta Comisión con el ejercicio que 
corresponde a las autoridades indígenas en su seno.  

 
2. Fortalecer los entornos familiares, comunitarios e institucionales de los niños, niñas 

y adolescentes indígenas, a fin de evitar el maltrato infantil y brindar una garantía 
real y efectiva de sus derechos en el seno de sus hogares y pueblos. 
 
Lograr esta situación garantiza acciones dirigidas a prevenir la problemática, pues 
conlleva a superar los casos de violencia y maltrato que pueden darse en el seno 
de familias indígenas y escenarios comunitarios. Eventos como estos generan el 
abandono del niño o niña de su familia o comunidad en busca de otros entornos 
que, mediante las falsas promesas y engaños de los grupos armados, los conducen 
al desarraigo de sus territorios y a la vulneración de su dignidad. 
 

3. Mejorar el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, a 
través de las denuncias penales de los responsables del reclutamiento de niños y 
niñas en su seno y del juzgamiento penal de los mismos. 
 

4. Consolidar instituciones educativas indígenas en el ámbito de la etnoeducación, la 
cual se funda en el Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP-, y garantizar las 
posibilidades de recreación y de acceso a la cultura, lo que permitirá entornos 
protectores de los niños, niñas y adolescentes de estas etnias, siempre que en 
estas actividades se responda a las necesidades de su cosmovisión y se fortalezca 
su arraigo al territorio y a sus derechos como indígenas, como pertenecientes a un 
sujeto colectivo y, sobre todo, como parte de la población de infancia y niñez del 
país. 
 
En este sentido, se deben garantizar espacios de encuentro de los niños y las 
niñas, en donde aprovechen su tiempo libre en actividades que les permitan 
desarrollar sus intereses deportivos, culturales o recreativos. 
 

5. Asegurar y aumentar por parte del Estado la inversión social en las comunidades 
indígenas con miras a garantizar el disfrute y goce efectivo de los derechos de 

                                                           
124 http://www.vicepresidencia.gov.co/Iniciativas/Paginas/PrevencionReclutamiento.aspx 
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dichos pueblos a la salud, a la educación, a la seguridad alimentaria y a la cultura, 
entre otros. En este sentido, las tareas conducentes deben ser el resultado de los 
procesos de concertación con las autoridades indígenas instituidas que, como se 
ha dicho, son legítimas, son reconocidas constitucionalmente, deben ser 
fortalecidas en su papel y deben adoptar las decisiones que emanan de su cultura, 
de la Ley de Origen, de la Ley Natural, del Derecho Mayor o del Derecho Propio. 
 
Para ello, un ejemplo que ilustra el punto es el fortalecimiento del Sistema Indígena 
de Salud Propio Intercultural, SISPI, basado en la medicina tradicional. Así mismo, 
en concordancia con la consolidación de la autonomía de estas comunidades, debe 
brindarse una mayor prevalencia y una progresiva y sostenida asignación de 
recursos a la jurisdicción indígena, entre otros elementos. 
 

6. Incentivar procesos de diálogo al interior de las comunidades para que jóvenes, 
niños y niñas participen en las decisiones sobre esta problemática y se propicien 
mayores espacios de gobernabilidad de los pueblos indígenas en función de la 
prevención del reclutamiento y de otros ilícitos y materias. En esos ámbitos debe 
propiciarse un conocimiento cabal de la problemática del reclutamiento, de la 
utilización ilegal y de sus implicaciones en las vulneraciones. 
 

7. Fomentar los proyectos productivos que, en congruencia con las autoridades 
indígenas, con los planes de vida de las comunidades, con su seguridad 
alimentaria, con el respeto a sus territorios y a su cultura, conduzcan a una oferta 
de oportunidades para las familias y los jóvenes a fin de que su dignidad pueda ser 
reconocida y la superación de la pobreza se convierta en un propósito alcanzable. 
 

8. Fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas, sus recursos, sus sistemas de 
gobierno propio, su justicia especial y los procesos de consolidación interna como 
comunidades y sujetos colectivos.   
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Segundo Capítulo, “debe estar referido a la nueva versión de la Guía Pedagógica en sí 
misma, incluye los textos de guía actualizados de acuerdo al nuevo marco normativo, 
folleto y afiche”125  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125 Ibídem. 
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Tercer Capítulo: 
 
 
“Debe incluir las recomendaciones que en relación con la ruta de atención de la 
desvinculación de niños, niñas y adolescentes indígenas deben ser desarrolladas y sea 
necesario observar en el inmediato futuro”126 

1. Las voces de los pueblos y comunidades indígenas: 
 

En el ámbito de los análisis previos que sirvieron de base para la realización de este 
documento, se llevaron a cabo diversas entrevistas con autoridades y delegados de 
comunidades indígenas, de las cuales derivaron las recomendaciones aquí aludidas, que 
se complementaron con aportes y estudios propios, derivados de lo establecido en normas 
y decisiones jurisprudenciales, entre otros aspectos. 
 
 Conclusiones de la entrevista llevada a cabo a los miembros y delegados de la 

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC: Flaminio Onogama, 
Consejero de Derechos Humanos; Paulo Ilich Bacca y Diana Torres, asesores 
(Junio de 2012).  

 
 Existen fundadas dudas, a su juicio, sobre el cabal respeto a la cosmogonía propia 

y al legado cultural de los pueblos indígenas por parte del ICBF en aquellos casos 
en que, dicho ente, atiende niños o niñas de estas comunidades ante distintos 
eventos de menoscabo de sus derechos, lo que incluye los sucesos de 
desplazamiento forzado o reclutamiento ilícito, entre otros.  
 
En su opinión, si bien es cierto que algunos análisis generales sobre la situación de 
las comunidades indígenas o sobre las medidas de prevención del reclutamiento, 
entre otros aspectos, pueden tener cabida, es pertinente entender que cada una de 
las etnias tiene peculiaridades que ameritan una mirada específica de respeto a su 
cultura, como resultado de una seria aplicación del enfoque diferencial a su favor 
(Verbi Gratia: la concepción y alcance de la etnoeducación, de la medicina 
tradicional, de las sanciones por comisión de delitos etc.) 
 

 Según lo manifiestan, una vez se desvinculan los niños o niñas indígenas de los 
grupos armados ilegales, debe ser prioritario observar su salvaguarda física ante 
represalias de estas estructuras ilícitas, así como evitar la presión que, en contravía 
de diversas normas, como la Ley 1098 de 2006, ejercen autoridades militares a 
efectos de adelantar a ellos y ellas interrogatorios que, en aras de labores de 
inteligencia, se encuentran expresamente prohibidos. Estos interrogatorios, 
conforme a lo que comentan,  se han dado no solo contraviniendo la ley, sino en 
desmedro de su cultura.  
 
Incluso, el afán de vincular a jóvenes indígenas en la prestación del servicio militar, 
constituye un evidente desconocimiento de las normas, dado que, como lo ha 
dicho, la Corte Constitucional: 

                                                           
126 Anexo D. Contrato de servicios profesionales como contratista independiente PS-708 



 
 

82 
 

 
“Un ejemplo de excepción etnocultural es, precisamente, el 
artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que exime de la prestación del 
servicio militar a los miembros de comunidades indígenas que 
habiten en sus territorios y conserven su identidad cultural, social 
y económica. La Corte Constitucional consideró que era razonable 
constitucionalmente eximir a los miembros de las comunidades 
indígenas de la prestación del servicio militar obligatorio, por el 
impacto que el año de separación causaría en ellos.”127 
 

 Es vital entender que los pueblos indígenas tienen derecho a que los 
reclutamientos de niños y niñas de sus comunidades no vuelvan a  suceder, en el 
marco de las garantías de no repetición, las cuales exigen que la adopción de las 
decisiones corresponda a las mismas etnias y que éstas cuenten con recursos para 
ello a fin de fomentar la recreación, la cultura y la etnoeducación, entre otras 
medidas. En este caso, recuerdan que la vinculación de los jóvenes indígenas a la 
educación superior, a cargo del Estado, no ha sido suficientemente atendida en 
diversos lugares.  

Además, recuerdan que la vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas con ocasión del reclutamiento no solo los afecta como 
individuos, dado que se extiende a los mismos pueblos y comunidades, en tanto 
sujetos colectivos.  

 En su criterio, no hay una cabal coordinación, ni armonía entre los ámbitos de 
aplicación de la jurisdicción indígena y la común. El fuero indígena en estas 
materias, consagrado en el artículo 246 de la Constitución, no cuenta con serias 
posibilidades para su justa aplicación y respeto debido a los escasos recursos con 
que dispone, según anotan. 
 
Adicionalmente, los criterios de distribución de las competencias judiciales, o las 
consecuencias de sentencias adoptadas por la Corte Constitucional, como la T-254 
de 1994 o la T-1127 de 2001, no siempre han logrado armonizarse con las 
exigencias de la cosmogonía, la Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley 
Natural, el Derecho Mayor o el Derecho Propio, lo que pondría en juego su  
autonomía y lo afirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-139 de 1996, 
que, en materia de exequibilidad, anotó:  
 

“(…) los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en 
nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan 
autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la 
potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, 
la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la 
ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de 
coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial 
nacional.”128 
 

                                                           
127 Corte Constitucional. Sentencia T-113/09 
128 Corte Constitucional. Sentencia C-139 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). 
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 Ante los escasos recursos con que cuentan las comunidades existen dificultades 
para que la medicina tradicional y la pedagogía propia incorporen herramientas de 
orden sicosocial en la atención de niños y niñas indígenas que se desvinculan de 
los grupos armados ilegales.  
 

 Finalmente, como se anota en los aparatados del texto que se transcribe a 
continuación, no son pocas las preocupaciones de la ONIC en relación con la real 
aplicación del Decreto Ley 4633 de 2011: 

 
“(….) el gran obstáculo al que se ha enfrentado el proceso ha sido precisamente la 
privación de un esfuerzo presupuestal suficiente y disponible que garantice la 
implementación de las medidas de reparación, atención, protección y restitución de los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado. 
 
Luego de analizar el documento CONPES 3726 de mayo de 2012, preocupa la 
inseguridad económica sobre la que se cimienta la política pública que se pretende 
implementar, especialmente cuando el CONPES 3726 tiene como base para su 
formulación la Ley 1448 de 2011 y no el instrumento competente [El Decreto Ley 4633 
de 2011]. Así, es evidente que los principios bajo los cuales se erige la distribución 
presupuestal son principios ajenos a los establecidos en el Decreto 4633 de 2011 (…) 
 
Asimismo, el presupuesto destinado para las reparaciones colectivas constituye el 
0,72% de los 54.903 miles de millones de pesos destinados para la política contenida en 
la ley 1448 de 2011, sin distinción de lo correspondiente para las poblaciones 
afrocolombianas, raizales, negras y Rom. Ello se traduce que el Gobierno nacional está 
destinando menos del 0,5% para detener el genocidio indígena y el exterminio cultural 
en el Estado social de derecho. Frente a las demás distribuciones presupuestales no se 
constata los rubros que garantizarán la ejecución de las medidas para los pueblos 
indígenas. 

(…) El Decreto ley 4633 de 2011 propone una institucionalidad complementaria a la 
dispuesta en el 1448 de 2011, con el objetivo de garantizar la ejecución de las medidas 
desde una perspectiva intercultural y diferencial y, en consecuencia, eficiente. 

No obstante, observamos que luego de seis meses en los cuales debió evidenciarse la 
consolidación de una institucionalidad fuerte, coherente, articulada y con claridad en sus 
objetivos y metas, el Estado nos ofrece unas instituciones frágiles, desubicadas, 
fragmentadas y con poca celeridad en la toma de decisiones – aspecto que es evidente 
en los informes, reuniones y diálogos sostenidos con el Gobierno nacional-. (…). 

Actualmente la institucionalidad se refiere al Decreto Ley como una reglamentación de la 
Ley 1448 de 2011, sin identificar su proceso, importancia, contenidos y especificidades. 

(….) Según el CONPES referenciado, el objetivo trazado únicamente para las 
reparaciones colectivas en 2012 es de 11 planes de reparación, estimando que para 
2021 se logren 417 planes, lo anterior sin hacer distinción étnica de los indicadores 
propuestos. 

A simple vista concluimos que las metas trazadas para 2012 son inalcanzables. Es 
imposible lograrlas si las disposiciones contempladas en la normatividad, que tenían 
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fechas perentorias para su adopción, no han podido ser concertadas. Por ejemplo, los 
criterios para la ayuda humanitaria de las víctimas indígenas debían estar acordadas 
para el 9 de marzo, la ruta de atención en salud para las víctimas fijado desde el 9 de 
abril y el plan de contingencia de protección territorial a cargo del INCODER debía estar 
concertado el 9 de junio, sin que a la fecha se tenga noticia del avance de una propuesta 
inicial. 

(…) Uno de los principios que fundamenta el Decreto Ley es su socialización y difusión 
entre los pueblos indígenas. Ello implicaba trazar una estrategia efectiva que garantizara 
la aprehensión de su contenido por parte de los beneficiarios, de tal forma que éstos 
pudieran apropiarse de sus derechos en su propio idioma y tuvieran conocimiento de 
cómo exigirlo. 

Sin embargo, dada la precariedad de la institucionalidad existente y la inseguridad 
económica que embarga la política pública,  las obligaciones de difusión y socialización 
del decreto están congeladas. Esto ha generado que las víctimas indígenas no tengan 
conocimiento de sus derechos, las medidas existentes para su reparación, atención, 
protección y restitución de derechos territoriales. Incluso, hemos recibido informes de 
varias regionales en donde se constata que a las víctimas indígenas les aplican los 
contenidos de la Ley 1448 de 2011, afirmando que el decreto es sólo un producto 
reglamentario para algunos aspectos de los pueblos indígenas. 

(….) En lo que va corrido del año 2012, las violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH perpetradas contra pueblos indígenas, mantienen los índices de los 
años anteriores; lo que indica, que no hay perspectivas de que la situación humanitaria 
mejore. En el período que comprende enero a mayo de 2012, se han presentado 24 
homicidios cometidos contra integrantes de Pueblos Indígenas, entre los cuales se 
cuenta el asesinato a liderezas, autoridades, niños y niñas y masacres contra 
comunidades. 

Hasta mayo de 2012 se registran en el Sistema de Información de la ONIC 14 eventos 
de desplazamiento masivo y multifamiliar de pueblos indígenas en todo el territorio 
nacional. En consonancia con la información reportada para este corte, se habían 
desplazado de manera masiva 2.967 personas y 680 familias pertenecientes a 
comunidades indígenas, como consecuencia de combates entre la fuerza pública y 
grupos armados insurgentes, acciones violentas por parte de grupos paramilitares, 
bombardeos, presencia y accidentes de MAP/MUSE, restricciones a la libre movilidad, 
estigmatización e incursiones armadas. 
 
Igualmente, se reporta que hasta la fecha, la inseguridad alimentaria ha dejado 
veintiocho (28) menores de edad muertos a causa de enfermedades respiratorias, 
diarrea o falta de atención médica oportuna e integral.   
 
La Consejería de Derechos Humanos de la ONIC en lo corrido del 2012 reporta tres (3) 
eventos de desaparición forzada ocurridos en Nariño; los cuales han afectado de 
manera crítica al pueblo Awá, ya que de las cinco (5) víctimas reportadas cuatro (4) 
pertenecen a este pueblo. 
 
Lo anterior, a pesar de la vigencia del Decreto Ley 4633 de 2011, la concertación del 
Programa de Garantías ordenado por la Corte Constitucional en auto 004 de 2009, 
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planes de salvaguarda étnica, medidas cautelares otorgadas por la CIDH, 
recomendaciones de organismos internacionales, entre otros.”129 
 

 Conclusiones de la visita al pueblo Ette ennaka:  Narcisio Puello Saumeth, 
Alexander Carmona, Luis Eduardo Granados (Sierra Nevada de Santa Marta, Junio 
de 2012) 

 Comentan que un proceso de atención idóneo a los niños o niñas que se han 
desvinculado de un grupo armado ilegal, en el marco de su cultura indígena 
chimila,  implicaría la recuperación de los valores de su cultura en cada caso,  a 
través de los consejos de los ancianos, de una “limpieza espiritual” y de una 
comunicación del cacique con Yaau (Dios) mediante el sueño, en la que se 
deben recibir las orientaciones necesarias para este propósito. 
 

 Anotan que el pueblo Ette ennaka sufrió del reclutamiento de sus miembros en 
el pasado, así como del desplazamiento forzado de Chivolo, cerca de Ariaguaní, 
como consecuencia de la acción de las AUC, que los sacó de sus territorios 
históricos y sagrados en los que han edificado su cultura. Por ello, creen que a 
temprana edad los niños y las niñas pueden  acceder a la memoria histórica o a 
saber lo acaecido en los contextos de violencia, mediante la tradición del relato 
oral de sus ancestros. Sin embargo, aunque entender los conflictos vividos en 
sus tierras es vital, el miedo conlleva a explorar con sigilo estas posibilidades en 
la actualidad, pues los sucesos violentos aun arrojan consecuencias, según su 
criterio.  

 
 Comparten la tesis que concibe a la etnoeducaciòn y a la escuela como 

escenarios de divulgación de los derechos de los niños y las niñas indígenas 
que han resultado afectados por la violencia política; como escenarios de 
materialización del derecho a la verdad, previa pedagogía en la materia; como 
caminos al aprendizaje y a la formación. Todo esto debe atenderse en lengua 
materna, lo que les da identidad como pueblo indígena  

 

 Conclusiones de la entrevista realizada a Gabriel Mujuy, Director del Programa 
Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo 
integral de los Pueblos Indígenas de Colombia (junio de 2012): 
 

 En su opinión, las comunidades indígenas demandan esfuerzos muy grandes 
en materia de prevención del reclutamiento ilícito de niños y niñas a grupos 
armados ilegales, lo que implica que es menester fortalecer los arraigos 
culturales,  la etonoeducación  y las opciones de superación de la pobreza para 

                                                           
129 ONIC. “Balance ONIC del Decreto ley 4633/ 2011 y de la Ley de Víctimas”. Junio de 2012. En: D:\ONIC. 
Reparos al Decreto ley de victimas.mht 
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las familias. Todo ello debe adelantarse sobre la base de acciones prácticas e 
integrales que les permitan a los miembros de las comunidades y pueblos 
indígenas acceder al goce efectivo de sus derechos a la educación, a la salud, 
al territorio, a la cultura, sin que estos preceptos “se concedan por pedacitos”.  
 

 Según pudo expresar, es innegable que el Decreto Ley de Victimas que rige 
para los pueblos indígenas y que incorpora con mayor nitidez los derechos a la 
verdad, a la justicia y a la reparación, debe ser socializado con el concurso de 
las autoridades propias, las cuales deben contar con recursos suficientes para 
desplegar sus roles en lo que concierne a la medicina tradicional, al sistema 
educativo para sus miembros y a la misma jurisdicción indígena, temas 
sustantivos en la ruta de atención de niños y niñas que se desvinculan de 
grupos armados ilegales.  

 
 La administración de justicia en el seno de los pueblos indígenas tiene 

consecuencias diversas para quienes son parte de grupos armados ilegales: las 
“limpiezas” o “refrescamientos” en lagunas; los cepos en el Cauca; el fuete o la 
privación de libertad en el caso de los Ingas. Sin embargo, es necesario 
priorizar el regreso de niños o niñas a sus etnias, en el marco de inserciones 
cabales, con la observancia de rutas de apoyo sicosocial que, en su criterio, no 
son suficientemente atendidas ante la escases de los recursos con que 
cuentan. 

 
Ahora bien, las restantes recomendaciones que en relación con la ruta de atención de la 
desvinculación de niños, niñas y adolescentes indígenas deben ser desarrolladas y es 
necesario observar en el inmediato futuro, según los análisis realizados son:  
 

 

2. Es necesario fortalecer el proceso de restablecimiento de derechos 
vulnerados, la ayuda humanitaria y los beneficios que a los niños, niñas y 
adolescentes desvinculados de estructuras armadas confieren distintas 
normas. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes que, en el caso que nos ocupa, deben ser 
restablecidos y que son fundamentales por definición constitucional (artículo 44), son: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, entre otros.   
 
Por ello, la Constitución señala que los niños y niñas “serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.” 130 

                                                           
130 Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.  
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En concordancia con lo anterior, dichos derechos han sido desarrollados en normas que, 
como el Decreto 128 de 2003, ha reglamentado las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 
de 2002, que, históricamente,  se han ocupado de la reincorporación a la civilidad de 
desmovilizados y desvinculados. 
 
Por ejemplo, en relación con el derecho a la salud, a la Resolución 5261 de 1996, los 
Acuerdos 331, 178, 306 de 2005 y la Circular 017 de 2006, que en su momento definieron 
los contenidos del Plan Obligatorio, POS, y determinaron las exigencias en la materia, se 
han sumado nuevas normas, entre las que se destaca lo dispuesto en la Ley de Victimas, 
Ley 1448 de 2011, que consagra este derecho como una prerrogativa vital para niños y 
niñas desvinculados de grupos armados ilegales. 
 
Ahora bien, en relación con el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas 
indígenas que han sufrido el reclutamiento ilícito, sobre la base de los enfoques 
diferencial y reparador y dentro de la prevalencia de los derechos de la niñez, el Decreto 
Ley 4633 de 2011 se ocupa, en especifico, de las medidas de asistencia, atención, 
reparación integral y de restitución de derechos que pueden adoptarse en estas temáticas, 
las cuales deben ser concertadas con los grupos étnicos.  
 
En razón de lo anterior, por ejemplo, en materia de salud y a fin de superar  afecciones, 
como los impactos sufridos por las minas antipersonal, las implicaciones de una 
malnutrición severa o de una condición sicológica y emocional delicada, el Decreto citado 
señala que debe fortalecerse la ruta de atención del Sistema Indígena de Salud Propio 
Intercultural, SISPI, (artículos 84 y 85), la cual debe articularse con la tarea a cargo de 
agentes y entidades prestadoras (artículo 115, parágrafo 3) y ha de incorporar modelos de 
rehabilitación física y sicológica, en asocio con aspectos sustantivos de la medicina 
tradicional.   
 
En el ámbito sicosocial  se deben tratar  traumas que, en muchos casos, son crónicos y 
acumulados,  para superar  duelos y construir perspectivas de confianza que faciliten la 
existencia de relaciones de apego y permite ejercitar el derecho a soñar y a formular 
planes de vida, en el marco de posturas reflexivas y de autorresponsabilidad frente a los 
propios actos 131 . 
 
En otro ámbito que ilustra la situación, la Resolución 2620 de 2004 del Ministerio de 
Educación Nacional, por su parte, establece “directrices, criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio educativo a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto 
armado y menores de edad hijos de personas desmovilizadas de grupos armados al 
margen de la ley”.  
 
En concordancia con esto, el artículo 87 del Decreto Ley 4633, en las situaciones de 
vulneración de derechos de las víctimas que, entre otras, incluyen lo acaecido en los 
                                                           
131 Como se deriva de las enseñanzas del Grupo de Psicología Social Crítica de la Universidad de los Andes.  
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eventos de reclutamiento de niños y niñas indígenas, dispone que debe ampliarse la 
cobertura y la calidad del Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP-, el cual ha de 
involucrar “el enfoque diferencial, de inclusión social y perspectiva de derechos para 
garantizar la pervivencia cultural” a través de sus procesos propios. En su ámbito, debe 
estimularse una resignificación del estudio de la mano con la adquisición de nuevos 
valores y modelos de identidad en el seno de las comunidades indígenas que apunten a 
nuevos proyectos de vida civil y no militar de los niños y niñas que se han desvinculado de 
grupos armados 132  

 
 

3. Es imperativo no vincular a niños, niñas y adolescentes que se han 
desvinculado de grupos armados ilegales en actividades de inteligencia. 

 
Si bien es claro que el artículo 176 de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y 
Adolescencia, ha establecido como prohibición especial “la entrevista y la utilización en 
actividades de inteligencia de los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados de los 
grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades de la Fuerza Pública”133 y ha 
señalado que “el incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución del 
cargo, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar”134, parece sensata la idea del 
Gobierno Nacional de redoblar los elementos de protección de tal garantía.  
 
En efecto, el Gobierno informó al Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU, 
en el marco de las tareas derivadas de los informes expedidos al amparo del mecanismo 
de que trata la Resolución 1612 de 2005, que, en adición a la normativa ya existente sobre 
la materia, la Corte Constitucional de Colombia actualmente realiza el examen de 
constitucionalidad de la Ley de Inteligencia, cuyo artículo 6º prescribe: ‘Prohibición de la 
vinculación de menores de edad en actividades de inteligencia y contrainteligencia. Los 
organismos de inteligencia y contrainteligencia no podrán en ningún caso vincular a niños 
para que lleven a cabo actividades de inteligencia o contrainteligencia”.135 
 
Este tipo de medidas, que en el marco de las recomendaciones sobre la materia creemos 
valido refrendar, es, como lo anota el Gobierno, “una iniciativa tendiente a reforzar la 
protección de los niños en el contexto del conflicto armado.”136 

                                                           
132 Ibídem.  
133 Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 176. 
134 Ibídem 
135 Gobierno de Colombia. “CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE EL INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
(S/2012/171)”. 31 de mayo de 2012 
136 Ibídem 
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4. El Tratamiento de las niñas y niños desvinculados de las organizaciones 
subversivas armadas al margen de la ley y el que rige para los 
adolescentes desligados de las bandas criminales, BACRIM, debe ser 
análogo.  

 
En las páginas precedentes se analizó con detalle el conjunto de argumentos que de un 
lado y otro se han expuesto a efectos de la naturaleza de las bandas criminales, BACRIM, 
grupos delincuenciales a los que el Gobierno Nacional no los considera destinatarios de los 
patrones normativos que, como el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el  
Protocolo II a los mismos, no tienen aplicación frente a operaciones delictivas de 
narcotráfico sino en el ámbito estricto de los conflictos armados que se desarrollan “en el 
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas 
disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, 
ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar 
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.”137 
 
Estas estimaciones han llevado a considerar que las BARCIM y sus acciones, la 
vinculación y uso de niños en sus filas, entre otras, no son actividades ligadas a un 
conflicto armado sino a delitos de otro tenor.  
 
Por ello,  en el documento titulado “CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE EL 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO 
ARMADO EN COLOMBIA (S/2012/171)”, suscrito el  31 de mayo de 2012, se afirma: 
 

“En relación con la recomendación contenida en el párrafo 74 del Informe, 
Colombia se permite precisar que tanto los niños que se desvinculan de 
los grupos armados organizados al margen de la Ley incluidos en el 
Anexo II, como los provenientes de las BACRIM, son considerados 
víctimas.  
 
En consecuencia, estos niños son titulares de derechos y sujetos de 
protección jurídica reforzada, por lo que son beneficiarios de los procesos 
de restablecimiento de derechos de reintegración social y económica y 
reparación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– atiende 
en el Programa de Atención Especializada al 100% de los niños que le 
son entregados por la Fuerza Pública u otras autoridades y a los que 
ingresan directamente, sin establecer diferenciación en sus procesos de 
atención por razón de su pertenencia a un grupo armado o a una de las 
bandas criminales mencionadas.  
 
En efecto, entre el 19 de noviembre de 1999 y el 30 de abril de 2012, el 
Programa Especializado y Modalidades para la Atención a Niños, Niñas y 

                                                           
137 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional. 1977  
 



 
 

90 
 

Adolescentes que se desvinculan de grupos armados organizados al 
margen de la ley del ICBF ha atendido a 4.890 niños desvinculados de 
los grupos al margen de la ley. De éstos, 17% fueron recuperados por la 
Fuerza Pública y 83% se entregaron de manera voluntaria. En la 
actualidad, en el Programa Especializado se están atendiendo, sin 
discriminación, 453 niños (302 hombres y 151 mujeres), de diferentes 
grupos y organizaciones, así: 344 pertenecían a las FARC, 81 al ELN, 3 a 
las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 19 de las BACRIM 
y 6 de otros grupos.  
 
Así mismo, tanto los niños reclutados por los grupos armados 
organizados al margen de la ley incluidos en el Anexo II, como los niños 
utilizados por las BACRIM, tienen la posibilidad y el derecho de participar 
como víctimas o testigos en los correspondientes procesos penales. 
Ahora bien, los integrantes de grupos armados organizados al margen de 
la ley que recluten forzosamente niños son culpables del delito de 
reclutamiento ilícito, consagrado en el artículo 162 del Código Penal. Por 
su parte, los miembros de las BACRIM que utilizan niños son 
responsables del crimen del uso de menores en la comisión de delitos, 
consagrado en el artículo 188 D del Código Penal. Así las cosas, en 
ambos casos los niños, tanto los primeros como los segundos, se 
consideran víctimas de un ilícito a la luz de la legislación penal y gozan 
de los mismos derechos y garantías durante el proceso.”138 

 
Más allá de cierta asimetría en los planteamientos dados por el mismo Estado en distintos 
momentos frente a este tema, es imperativo que  exista un trato análogo y no disímil frente 
a unos niños y otros. Lamentablemente, el Gobierno no ha sido consistente con este 
propósito, pues en la respuesta frente al cuestionario del Comité de Derechos del Niño 
sobre el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos 
Armados, suscrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2010, como ya lo 
vimos en otro acápite, reconoció: 
 

“Existe una diferencia de trato de trato entre los niños que pertenecen a 
las bandas criminales de delincuencia común organizada y los 
desvinculados o recuperados de los grupos armados organizados al 
margen de la ley debido a la naturaleza distinta entre unos y otros grupos 
y por tanto de la conducta delictiva, mientras que en el primer caso se 
trata de una de las peores formas de trabajo infantil, en la otra se habla 
del delito propiamente de reclutamiento forzado. Esta diferencia consiste 
en que los primeros no se favorecen de los procesos de reintegración 
social, no reciben beneficios económicos y no son reparados como 

                                                           
138 Gobierno de Colombia. “CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE EL INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
(S/2012/171)”. 31 de mayo de 2012 
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víctimas del delito de reclutamiento ilícito. Este tratamiento diferenciado 
se explica porque las organizaciones a las que pertenecieron, se reitera, 
son agrupaciones de delincuencia común (…)”139 
 

En consecuencia, la primera recomendación es homologar el trato en mención en diversos 
aspectos, lo que no incide sobre la manera de concebir a  las BACRIM,  y se puede lograr 
si existen recursos para garantizar unos beneficios económicos que puedan brindarse a los 
muchachos desligados de tales agrupaciones una vez cumplan la mayoría de edad y estén 
previamente capacitados. De esta manera, podrían montar unos proyectos productivos, 
asegurar su sostenibilidad y lograr su integración cabal a la sociedad libres de apremios y 
en el marco de una cultura de legalidad. En realidad, no existe ningún impedimento legal 
para ello. Por el contrario, nada obsta para brindar auxilios económicos en ambos casos. 
De hecho, la misma OIM lo ha podido hacer en diversos casos relacionados con la 
atención de niños y adolescentes infractores a la ley penal en otros ámbitos.140 De esta 
forma, los beneficios económicos propios de la reintegración pueden extenderse, como 
vimos, a estos eventos. 
 
De otra parte, resulta evidente que el Estado no actuaría  en subsidio en la reparación de 
las niñas o niños desligados de las BACRIM, como si lo hace en los eventos de 
adolescentes desvinculados de las guerrillas, que es un asunto ligado al conflicto armado. 
No obstante, debe velarse porque los victimarios si reparen a sus afectados y, a su vez, 
éstos últimos tengan derecho a la verdad y a la justicia, pues como se ha dicho, en la 
medida en que “los primeros como los segundos, se consideran víctimas de un ilícito a la 
luz de la legislación penal y gozan de los mismos derechos y garantías durante el 
proceso”141, deben observarse todas estas prerrogativas.  
 

5. Los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de reclutamiento 
forzoso “deben recibir la atención prioritaria del Estado para efectos de 
protección, rehabilitación y resocialización.”142  

 
En el marco del conjunto de recomendaciones que deberían ser observadas y que guardan 
relación con los aspectos sicosociales que deben ser tenidos en cuenta en los programas 
de atención de niños y niñas que se desvinculan de las organizaciones armadas ilegales, 
particular relevancia merecen las conclusiones del citado Grupo de Psicología Social 
Crítica de la Universidad de los Andes y las explicaciones de Estrada, Toro, Diazgranados 
y Tejada que, a los efectos de nuestro análisis, compartimos143:  

                                                           
139 Ministerio de Relaciones Exteriores. Gobierno de Colombia. “Respuesta de Colombia frente al cuestionario 
del Comité de Derechos del Niño sobre el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de los Niños en los 
Conflictos Armados”. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2010 
140 Ver el proyecto  
141 Gobierno de Colombia. “CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE EL INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
(S/2012/171)”. 31 de mayo de 2012 
142 Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2005. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 
143 Más allá de las enormes identidades con el texto que se reproduce parcialmente, cabe agregar que  las 
expresiones “menores” o “menores de edad”, que son empleadas por el Grupo de Psicología Social Crítica de 



 
 

92 
 

 
“(…) la decisión fundamental que exploran los menores en el procesos de reinserción, 
como parte de la aclaración de sus perspectivas de futuro, es si existe para ellos alguna 
oportunidad concreta de construir un proyecto de vida adulta civil.  En este sentido el 
mayor reto de la política de protección de los menores desvinculados del conflicto armado 
interno es arrebatar a la guerra los niños y los jóvenes y evitar el reciclaje perverso de la 
lógica de la exclusión y la violencia. 
 
En tal sentido, se hace imprescindible fortalecer el componente de atención psicosocial de 
la política de protección de los menores desvinculados del conflicto y promover una 
atención especializada y técnica que permita la atención terapéutica para la obturación del 
trauma (en muchos casos crónicos y acumulado), la superación de los duelos, la 
construcción de una perspectiva de confianza que facilite la apertura (en muchos casos 
por primera vez) a la construcción de relaciones de apego seguro, así como a la 
reconstrucción de teorías cotidianas del self empoderantes (caracterizadas por el derecho 
a soñar, el derecho y la oportunidad de hacer planes de vida a mediano plazo que 
consulten sus intereses y afinidades y una postura reflexiva y de autorresponsabilidad 
frente a los propios actos y el futuro personal)144. 
 
Lo anterior reviste complejidades particulares porque se trata de establecer una 
perspectiva vital inexistente en el caso de los menores desvinculados del conflicto, que 
han aprendido a vivir en el inmediatismo de la falta de oportunidades, del no futuro y de la 
vulneración de todos sus derechos fundamentales.  (…) la política de protección de estos 
menores enfrenta el reto de abrir una moratoria social muy eficiente, que privilegie las 
paradojas de su temporalidad, marcada por el desencuentro entre los retrasos educativos 
y las presiones de la inminente y anticipada vida adulta.  El éxito de la intervención 
psicosocial en este contexto está articulado a varios factores, de los cuales queremos 
destacar los siguientes: 

 

a) Lograr una completa independencia entre los procesos terapéuticos y los 
procesos legales de la reinserción 

 
Dado el contexto de confidencialidad necesario para el éxito de una labor terapéutica 
como la señalada arriba, es indispensable crear condiciones de seguridad reales para 
garantizar que la información aportada por los menores en el marco de la conversación 
terapéutica no perjudique su proceso judicial.  Cualquier filtración o falta de independencia 
entre estos dos procesos tiene un efecto de bumerán que inhabilita al programa para el 
ejercicio ético y profesional de esta delicada e indispensable tarea y para el éxito de la 
reinserción, al afectar de manera seguramente irrecuperable precisamente la confianza, 
cuya construcción y experiencia es precisamente uno de los retos de la política de 
protección.   
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
la Universidad de los Andes, así como el término “reinserción”, de recibo en el caso de los adultos 
desmovilizados y no de las niños o niños desvinculados, no parecen ser las más afortunadas. 
144 Se hace indispensable la participación de profesionales idóneos en lógicas diferentes de la contratación 
directa que practica el Estado, a fin de garantizar la presencia de los recursos éticos que la problemática exige. 
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b) Transformación de la persona-objeto en persona-sujeto 

 
Tal como señala Elina Dabas (2001, 19), se ha acumulado un conocimiento que ofrece a 
la práctica terapéutica la posibilidad de ubicarse en el marco de los paradigmas del 
pensamiento contemporáneo y permitir un abordaje desconcentrado de la función del 
experto, el cual tiene como efecto principales en los consultantes ‘una clara visualización 
de sus recursos, una valoración de sus saberes y una toma de conciencia de los logros 
que se pueden obtener a través de la participación activa en la organización social’. 
 
La práctica sistémica en red ha desarrollado una experticia particular para afrontar el 
entrecruzamiento de problemáticas psicológicas y económicas a través de redes que 
buscan crear alternativas al desarraigo que promuevan relaciones de confianza  y la 
oportunidad de participar en los programas que afectarán la propia vida, así como la 
potenciación de los recursos y de la capacidad autogestora, en un abordaje complejo 
orientado al cambio auto sostenible. La recomendación es superar los enfoques 
terapéuticos que no logran articularse a contextos de pobreza y centran su intervención en 
los recursos del individuo, desconociendo la capacidad empoderante de la red.  La red de 
redes permitiría al programa de protección de menores la articulación de profesionales 
ubicados en otros lugares sociales, tales como las universidades y el mundo productivo.  
(…) 
 

c) Algunos factores de éxito en la reinserción de menores sugeridos por el análisis 
de sus socialización primaria y secundaria 

 
Haber construido vínculos positivos en la red social personal parece ser un factor 
predictivo del éxito en el proceso de la reinserción.  Como ha podido establecerse en los 
dos casos incluidos en la muestra que cumplían con estas características, cuando los 
lazos sociales son positivos los vinculados buscan alternativas para sostenerlos durante el 
periodo de vinculación del menor. 
 
El potencial de reintegro a la red social civil hace parte de un pronóstico que debería ser 
establecido por el eje de orientación para la carrera civil del programa.  Como se ha visto, 
aunque existan vínculos emocionales de soporte por parte de la red social personal, 
lamentablemente éstos no resultan viables en muchos casos, ya que los principales 
problemas que enfrentan los menores no se encuentran exclusivamente en el escenario 
micro social de la familia sino en el contexto social local:  la carencia de oportunidades 
para articular un proyecto de vida civil adulto en las zonas de residencia, así como las 
amenazas de los grupos armados sobre los menores y sus familias, como efecto y en 
retaliación por su desvinculación, requiere soporte y monitoreo en las primeras fases del 
programa de protección, con el fin de proponer estrategias que correspondan al nivel de 
amenazas potenciales a su integridad. 
 
Puede afirmarse que los menores ingresan a los programas de protección buscando 
encontrar una moratoria social que les permita explorar alternativas de articulación de una 
‘carrera civil’.  La mayoría de ellos no está preparada para iniciar el proceso sin un 
acompañamiento.  Por eso consideramos necesario fortalecer la política de protección con 
un componente de exploración de alternativas y consejería para la carrera civil, que abra 
un abanico significativo de alternativas de articulación a redes y organizaciones sociales 
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productivas, en las cuales hay oportunidades ricas, entre otras cosas para lo que se 
convierte en un factor de éxito poco explorado:  el éxito en la articulación a proyectos y 
personas exitosas en cuyos procesos los menores encuentren nuevos modelos de 
identificación positivos parece ser una de las claves del éxito en la reinserción.  En otras 
palabras, la reinserción exitosa está determinada por las alternativas de articulación de 
una carrera civil (adulta y prioritariamente productiva), así como del encuentro con 
modelos de identificación que le ofrezcan apoyo a la construcción de una auto narración 
desde la civilidad. 
 

d) Carrera de futuro:  revaluación del gusto por el estudio 

 
Es posible señalar que durante el proceso de reinserción algunos jóvenes presentan un 
cambio de su concepción frente al estudio.  En efecto, de concebir el estudio como algo 
tedioso y desestimulante pasan a interesarse legítimamente por él y a encontrarle nuevos 
significados y posibilidades.  Esta resignificación del estudio va de la mano con la 
adquisición de nuevos valores y modelos de identidad que se distancian de los militaristas 
y apuntan a nuevos proyectos de vida civil.  Este proceso se ve reflejado en los casos de 
Johana, July y Juan, quienes manifestaron que antes de su ingreso al programa de 
protección a menores desvinculados su motivación frente al estudio era muy baja o 
inexistente.  Al respecto, Johana señala: ‘Ahorita a mi si me gusta el estudio.  Claro, yo 
estudié cuando estaba en (la institución) y ya entro a décimo (…). 145” 
 
 

6. La importancia de observar el mecanismo procedimental y sustantivo de la 
Consulta Previa libre e informada en la atención de niñas y niños 
indígenas que se desvinculan  de organizaciones armadas ilegales, como 
expresión de un derecho fundamental de sus pueblos  y grupos étnicos, 
en tanto sujetos colectivos. 

 
A lo largo de este análisis hemos sostenido que los niños y niñas indígenas que se 
desvinculan de grupos armados ilegales, en el marco de los programas de protección  a 
que tienen derecho, deben ser ubicados en el seno de su propia comunidad, en 
congruencia con las decisiones de la Autoridad de la Institución Indígena. También hemos 
afirmado que si dicha Autoridad considera que la comunidad no puede asumir la protección 
del niño o niña, ésta podrá optar por ubicarlo en otra que lo haga y que preserve sus 
valores étnicos y culturales. Igualmente, se ha afirmado que si las autoridades indígenas 
no pueden o deciden no reintegrar al niño o niña a su comunidad, será el ICBF el ente 
encargado de brindar la protección requerida a partir de su desvinculación. 
 
Así mismo, hemos dicho que en virtud de las decisiones de la Corte Constitucional 
comentadas, particularmente de lo dispuesto en la Sentencia C-203 de 2005146,  y sobre la 

                                                           
145 Estrada, Angela Maria; Toro, Manuel; Diazgranados, Silvia y Tejada, Natalia. Obra Citada. Páginas  234-238 
146 “La disposición que se acusa en este proceso regula el tema de la prueba de la vinculación de menores de 
edad a grupos armados ilegales y de su voluntad de desmovilización, para efectos de permitir, en el curso del 
proceso judicial adelantado por el Juez de Menores o Promiscuo de Familia competente, la concesión a su 
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base de  lo establecido en los artículos 175 y 156 de la Ley 1098 de 2006, Código de 
Infancia y Adolescencia, los niños y niñas de los pueblos indígenas víctimas del delito de 
reclutamiento ilícito, pueden ser, a su vez, responsables de determinados ilícitos, razón por 
la cual, frente a estos eventos, si el delito se cometió fuera del ámbito de su comunidad y 
no deciden retornar a ésta,  pueden ser  sometidos al sistema de responsabilidad penal 
adolescente y  ser merecedores de los beneficios del principio de oportunidad. En caso 
contrario, si son judicializados en el seno de su etnia, lo serán “según las normas y 
procedimientos de sus propias comunidades conforme en la legislación especial indígena 
consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Colombia y la ley”147. 
 
En todo caso, en la etnia en donde se siga su juzgamiento, la sanción impuesta no puede 
ser “contraria a su dignidad” y “tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a 
vejaciones y se informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a 
seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada”.148 Incluso, vale la 
pena repetirlo, se ha señalado, en el parágrafo del citado artículo 156 de la ley en mención,  
que los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su 
comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes, “si no quieren retornar a sus comunidades de origen”149, en donde 
serían juzgados al tenor de sus patrones culturales y legislación especial, como se 
ha dicho. 
 
De conformidad con lo anterior, en congruencia con el título de este apartado, 
pretenderemos plantear como recomendación la importancia de observar en eventos como 
los antes descritos el mecanismo procedimental y sustantivo de la Consulta Previa libre e 
informada, particularmente en punto de estas situaciones que, como se ha visto, están 
ligadas a la atención de niñas y niños indígenas que se desvinculan  de organizaciones 
armadas ilegales. Esta conclusión es expresión del derecho fundamental de los pueblos  y 
grupos étnicos a dicha consulta, en tanto sujetos colectivos. 
 
En efecto, entendemos que  “la consulta previa, libre e informada es un derecho y un 
instrumento para la participación150 en las decisiones sobre todos los asuntos que les 
conciernen a los pueblos indígenas”151 y “contribuye a la protección de los derechos de 

                                                                                                                                                                                   
favor del beneficio de indulto por delitos políticos. Esta verificación es importante a la luz del inciso segundo, 
que admite el indulto impropio. En efecto, puede suceder que un menor abandone el grupo y se presente a las 
autoridades con la voluntad de reincorporarse a la vida civil. Si no hay o no hubo proceso judicial en relación 
con él, alguien debe certificar que pertenece a una organización al margen de la ley que comete delitos 
políticos. Si lo hay, alguien debe certificar que dicho proceso judicial versa sobre delitos políticos, no sobre 
delitos respecto de los cuales está prohibido por la misma disposición indultar. También es necesario que se 
determine si el menor pertenece a una organización al margen de la ley que comete delitos políticos, no que se 
dedica a realizar delitos comunes.” Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2005. 
147 Artículo 156 de la Ley 1098 de 2006.  
148 Ibídem. 
149 Ibídem 
150 Convenio 169, artículos 2.1, 6 b, c.  
151 Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “El Derecho 
de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada: Una guía de información y reflexión para su 
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[estos] pueblos (…) cuando entran en riesgo frente a las demandas y los requerimientos de 
sociedades numéricamente mayoritarias, y con mayor poder de decisión en las esferas de 
lo público y lo privado.”152. 
 
La Corte Constitucional, como lo recuerda la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado que “el derecho 
fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del 
ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho 
de participación de la comunidad”.153 En la Sentencia C-891 de 2002 “la Corte expresa que 
la consulta constituye un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, 
económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, su 
subsistencia como grupo social”.154 
 
En la misma dirección, la profesora Gloria Amparo Rodríguez155, en un documento de su 
autoría, anota: 
 

“En la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad 
de la Ley General Forestal, el alto tribunal expresó que en relación con el 
deber de consulta de las medidas que sean susceptibles de afectar 
directamente a los pueblos indígenas y tribales, el mismo es consecuencia 
directa del derecho que les asisten a las comunidades nativas de decidir las 
prioridades en su proceso de desarrollo y preservación cultural y que, cuando 
procede el deber de consulta, surge para las comunidades un derecho 
fundamental de protección por la vía de tutela en relación a la importancia 
política del mismo, a su significación para la defensa de la identidad e 
integridad cultural y a su condición de mecanismo de participación.  
 
Señala la Corte que es necesario avanzar en la precisión en torno al alcance 
y al contenido del deber de consultar particularmente en cuanto tiene que ver 
con las medidas legislativas que sean susceptibles de afectar directamente a 
las comunidades indígenas, aun cuando no estén circunscritas a la 
explotación los recursos naturales en sus territorios o a la delimitación de 
esos mismos territorios. Determina la Corte que tratándose de medidas 
legislativas, debe consultarse a las comunidades cuando estas las afecten 
directamente y aclara que ‘puede señalarse que hay una afectación directa 
cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea 
porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere 

                                                                                                                                                                                   
aplicación desde la perspectiva de los Derechos Humanos.”. ISBN: 978-958-98051-4-5. En: 
http://www.ibcperu.org/doc/isis/13934.pdf. Página 16. 
152 Conclusión del conversatorio institucional sobre consulta previa, Oficina en Colombia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), marzo de 2008. 
153 Corte Constitucional. Sentencia SU-039 de 1997. Derechos Fundamentales de Comunidad Indígena-
Titularidad. p. 1. 
154 Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Obra Citada. 
Página 17. 
155 Directora Línea de Investigación en Derecho Ambiental. Facultad de Jurisprudencia. Universidad del 
Rosario. 

http://www.ibcperu.org/doc/isis/13934.pdf
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beneficios’ (...) Cabria, entonces, señalar que procede la consulta, cuando la 
ley contenga disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa 
a los destinatarios, independientemente de que tal efecto sea positivo o 
negativo, aspecto éste que deber ser, precisamente, objeto de la consulta 
(Sentencia C-030 de 2008).  
 
De acuerdo con los señalamientos de la Corte, para que se cumpla con el 
requisito de la consulta en medidas legislativas es necesario:  
 
a) Poner en conocimiento de las comunidades la norma propuesta por 
intermedio de instancias suficientemente representativas  
 
b) Ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y 
darles oportunidades efectivas para que se pronuncien  
 
2. En las medidas administrativas  
 
Por ejemplo en el caso de explotación de recursos naturales, la Corte 
Constitucional también se ha pronunciado en relación con los objetivos que 
tiene la realización de la consulta previa, referidos a la explotación de 
recursos naturales en territorios indígenas. Al respecto ha señala que con la 
consulta se debe buscar:  
 
a) ‘Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos 
destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que 
ocupan o les pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades 
requeridos para ponerlos en ejecución.  
 
b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera 
como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o 
menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, 
cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia 
como grupo humano con características singulares.  
 
c) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias 
extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o 
representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del 
proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las 
inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de 
sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo 
anterior, que la comunidad tenga una participación activa y efectiva en la 
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toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo 
posible debe ser acordada o concertada”.156  

 
El asunto que nos ocupa no es menor, dado que, como se ha acordado en la doctrina y en 
la jurisprudencia, “uno de los temas más complejos, que denota la existencia de múltiples 
intereses, que además ha generado debates no solo políticos sino jurídicos, y que ha 
ocasionado en los últimos tiempos mayor divergencia entre los grupos étnicos de Colombia 
Indígenas y el Gobierno Nacional, es el de la CONSULTA PREVIA. A ello debemos los 
múltiples pronunciamientos de las altas Cortes sobre el particular, resaltando su 
importancia en la protección de la integridad étnica y cultural de la nación colombiana, 
como un instrumento garantizador del derecho fundamental a la participación en las 
decisiones que afecten a los pueblos indígenas y tribales.  La Consulta Previa es un 
derecho fundamental, que se convierte en un trámite obligatorio que deje ejecutarse de 
acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se pretendan tomar 
decisiones que afecten a las comunidades, las cuales pueden ser: a) Medidas 
administrativas como la expedición de una licencia ambiental para la explotación de 
recursos naturales y b) Medidas legislativas como la expedición de normas que involucren 
o afecten a estos pueblos (Sentencia T-382 de 2006).”157 
 
Además, el Convenio 169 de la OIT de 1989, que, como se ha dicho, integra el 
ordenamiento jurídico colombiano a partir de la aprobación de la Ley 21 de 1991, así como 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
adoptada por resolución aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, 
instrumento sobre el que Colombia se abstuvo de votar, hacen “especial mención de los 
derechos de la niñez a la educación, el derecho al idioma propio y a su bienestar”158, 
asuntos relacionados con las exigencias de la consulta previa.  
 
Por su parte, la Directiva Presidencial 01 de 2010, publicada en el Diario Oficial No.47.663 
de 26 de marzo de 2010 y expedida “con el propósito de dar cumplimiento a la Constitución 
Política, los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esta materia y la ley, 
(…) reseña los mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991, señala las acciones 
que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa y establece los mecanismos 
mediante los cuales procede el proceso (…)”159, razón por la cual comenta: 

 
“[E]n virtud del principio Pacta Sunt Servanda el Estado colombiano debe darle cumplimiento al 
Convenio número 169 de la OIT, el cual en su artículo 2° dispone: ‘1. Los gobiernos deberán 
asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad’.  
 
En numerosas ocasiones la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la forma 
en que la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT se deben aplicar en el contexto de la 

                                                           
156 Rodríguez, Gloria Amparo. “LA CONSULTA PREVIA, UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS DE COLOMBIA”. 2008. En: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----
&x=20156105 
157 Ibídem 
158 Convenio 169, artículos 26, 27, 29. Declaración, artículos 14, 22. 
159 Directiva Presidencial 01 de 2010. 

http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----&x=20156105
http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----&x=20156105
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protección y garantía de la integridad de los pueblos denominados tribales en países 
independientes.  
 
La consulta a los pueblos tribales en países independientes ha sido reglamentada bajo 
parámetros puntuales, particularmente lo señalado en el artículo 6° (sobre el objeto de la 
consulta), en el artículo 15 (sobre la consulta respecto de la prospección o explotación de los 
recursos), en el artículo 17 (sobre la propiedad, la posesión o el uso de las tierras), en el 
artículo 22 (sobre programas de formación profesional de aplicación general), en el artículo 28 
(sobre la enseñanza de la lengua propia). Igualmente, respecto al fundamento de la realización 
de consultas a los pueblos denominados tribales en países independientes, pueden revisarse 
los artículos 3°, 4° y 5° del Convenio 169 de la OIT.  
 
En el marco del ordenamiento jurídico nacional se encuentra la Ley 21 de 1991, que tiene 
aplicación a pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, 
palenqueras, y al Pueblo Rom, que en adelante se denominarán Grupos Étnicos Nacionales, y 
el Decreto 1320 de 1998, que reglamentó la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.”160 
 

En relación con los asuntos que conciernen a la consulta previa, la Directiva, con base en 
el Convenio de la OIT citado y las decisiones de la Corte Constitucional, establece: 
 

“1. Acciones que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa. 
 
La consulta procede antes de la ejecución o puesta en marcha de cualquier proyecto que 
pueda afectar a los Grupos Étnicos Nacionales, o los derechos de los que son titulares de 
acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, o los instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación. 
 
En este sentido se relacionan las siguientes acciones que deben consultarse con los 
mencionados Grupos: 
 
a) Cuando se expidan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar 
directa y específicamente a los Grupos Étnicos Nacionales, y que requieran en el ámbito 
de su aplicación la formulación de enfoque diferencial. 
 
b) Programas de prospección o explotación de los recursos naturales en sus territorios. 
 
c) Decisiones sobre enajenación de tierras o de transferencia de sus derechos sobre las 
tierras, en el evento que las disposiciones de aplicación nacional puedan dificultar de 
alguna manera los procesos de titulación colectiva, ampliación o saneamiento de tierras. 
 
d) Organización y funcionamiento de programas de formación profesional de aplicación 
general. 
 
e) Enseñanza a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 
lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que 
pertenezcan. 
 

                                                           
160 Ibídem  
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f) Cuando se pretenda desarrollar, incrementar o transformar la malla vial en territorios 
étnicos. 
 
g) Formulación, diseño o ejecución de proyectos de investigación adelantados por 
Entidades Públicas que estén relacionados con los recursos naturales, bióticos, 
económicos, culturales, religiosos, etc., de los grupos étnicos y puedan generar una 
afectación por la ejecución o la publicación de los mismos. 
 
h) Cuando se planeen acciones de erradicación de cultivos ilícitos que puedan afectar a 
los grupos étnicos. 
 
i) Cuando se estime tomar medidas sobre la salud y la enfermedad de los Grupos Étnicos 
Nacionales. Excepto en situaciones de emergencia que comprometan el derecho a la 
vida. 
 
j) Cuando se pretenda tomar alguna medida prioritaria respecto al proceso de desarrollo 
de algún Grupo Étnico Nacional. 
 
k) Cuando en el ámbito de aplicación de alguna medida legislativa general se requiera 
incorporar particularidades según las costumbres o el derecho consuetudinario de los 
Grupos Étnicos Nacionales. 
 
l) Demás casos en que la legislación así lo disponga expresamente.”161 

 
 

Dado que, evidentemente,  la Ley 21 de 1991 es previa a toda disposición que, como la 
Directiva en comento, fue adoptada con posterioridad, es menester señalar que en esta  
materia las tareas observadas con antelación al año 2008, se atendieron por la Dirección 
de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.  
 
Al indagar por la manera como se gestó en el año 2005 la Guía Pedagógica de la “Ruta 
Jurídica para la Niñez Indígena Victima de la Violencia Política”, elaborada por Defensoría  
del Pueblo, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos    -ALDHU- y la 
Organización Internacional para las Migraciones -Misión Colombia-, con el apoyo de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos –USAID, es claro que su 
proceso fue un “esfuerzo conjunto”162 que contó con “la coordinación de cuatro 
organizaciones indígenas representativas del país: Organización Nacional Indígena de 
Colombia –ONIC-; Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, 
OPIAC; Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
CTC; y Autoridades Indígenas de Colombia, AICO”163.  
 

                                                           
161 Ibídem 
162 Guía Pedagógica de la “Ruta Jurídica para la Niñez Indígena Victima de la Violencia Política”, elaborada por 
Defensoría  del Pueblo, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos –ALDHU- y la 
Organización Internacional para las Migraciones -Misión Colombia-, con el apoyo de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de Estados Unidos –USAID, en el año 2005. Página 3.  
163 Ibídem 
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Adicionalmente, dicho proceso “se consolidó, previa consulta con miembros de 
organizaciones indígenas de las cinco macroregiones en que se divide el país (…) dentro 
del marco del Proyecto ‘Promoción, Prevención y Capacitación en Derechos Humanos, 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Derecho Internacional Humanitario y Ruta Jurídica 
Indígena (2003-2005)”.164 
 
No obstante, al consultar los archivos de la Dirección de Etnias del ministerio en mención, 
no se cuenta con los registros respectivos ni con la información que da cuenta de la 
solemnización del proceso.  
 
Evidentemente el ejercicio que dio origen a la guía fue participativo, juicioso y 
correctamente ideado, pese a que en su materialización no se hayan observado 
formalmente las ritualidades y pasos de la consulta previa.   
 
Ante un derecho de petición, que indagaba por la existencia de la consulta previa en este 
caso, la respuesta formal del ministerio, fechada el 12 de julio de 2012,  se brindó en los 
siguientes términos: “no fue coordinada por la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y 
Minorías.”165 
 
Ahora bien, para ser precisos consideramos que no todo el proceso que dio origen a la 
Guía y que con el presente documento se pretende  actualizar debió o debe  ser objeto de 
consulta, bien sea porque no lo requiera o porque ya se hizo en otros procesos, como el 
que precedió a la expedición  del Decreto Ley 4633 de 2011, “Por medio del cual se dictan 
medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos 
territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas"166, que 
fue debidamente consultado.  
 
Por ello, las normativas que trae dicho decreto y que se incorporan al proceso de 
actualización de la Guía que el presente texto intenta hacer, así como al conjunto de 
recomendaciones de este acápite, como se expresa en los numerales siguientes, no 
requeriría de nuevas consultas en lo que, específicamente, guarda relación con dichas 
temáticas.  
 
Ese es el caso de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que se menciona 
en varias de las recomendaciones de este texto y que encuentra fundamento en el decreto 
citado y consultado, que, literalmente,  tiene por objeto: 
 

“(…) generar el marco legal e institucional de la política pública de atención 
integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales 
para los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus 
integrantes individualmente considerados, de conformidad con la, y tomando 

                                                           
164 Ibídem 
165 Posada, Pedro Santiago. Respuesta a derecho de petición. 12 de julio de 2012.  
166 Decreto Ley 4633 de 2011 
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en consideración los instrumentos internacionales Constitución Política, la Ley 
de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o el Derecho Propio que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los 
principios internacionales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las 
garantías de no repetición, respetando su cultura, existencia material e 
incluyendo sus derechos como víctimas de violaciones graves y manifiestas 
de normas internacionales de derechos humanos o infracciones al· Derecho 
Internacional Humanitario y dignificar a los pueblos indígenas a través de sus 
derechos ancestrales.”167 

  
En efecto, para la tarea que nos concierne el mismo Decreto señala, en el parágrafo 
segundo del artículo 3, que “los niños, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades 
indígenas vinculados a los diferentes actores armados son víctimas y deben ser reparados 
individualmente y colectivamente la comunidad. Los pueblos y comunidades indígenas son 
víctimas de toda forma de reclutamiento forzado, por lo tanto, deben ser reparados 
colectivamente.”168 La reparación individual sigue las consideraciones y previsiones 
previstas en la Ley de Víctimas.  
 
No obstante, en otros asuntos ligados a la materia que nos ocupa, teniendo en cuenta las 
situaciones descritas al comienzo de este apartado y relacionadas con el tratamiento de los 
niños, niñas y adolescentes indígenas que se desvinculan de los grupos armados,  se 
requiere consulta previa en los siguientes eventos:  
 

 Cuando es el ICBF el ente que, como se ha dicho, ante la decisión o imposibilidad 
de la comunidad indígena, debe atender a la niña o niño que se ha desvinculado 
del grupo armado ilegal en el marco de enfoques diferenciales y étnicos de rigor 
máxime cuando de los “4.868 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los 
GAOML (…) el 12% pertenecen a grupos étnicos”, como lo sostiene el mismo CONPES 
3726 de 2012.169.  
 
Es evidente que estos lineamientos de atención deben ser consultados con las 
autoridades indígenas si se pretende una armonía de criterios en el marco del 
interés superior de los niños o niñas, más aun cuando ellos y ellas no se deben 
tratar como individuos aislados sino como parte del sujeto colectivo indígena. 

 
Si bien es cierto que cada comunidad tiene particularidades culturales que deben 
ser observadas con énfasis, puede haber en las fases procedimentales tareas 
comunes que enmarquen la labor del ICBF con grupos étnicos. Igualmente, deben 
respetarse los mencionados criterios y aspectos específicos y diferenciales que, 
según las distintas comunidades, deben ser atendidos y que cobran relevancia en 
la mirada a los asuntos de orden sicosocial que imperan en una atención cabal.  

 

                                                           
167 Decreto Ley 4633 de 2011. Artículo 1.  
168 Decreto Ley 4633 de 2011. Artículo 3. Parágrafo 2.  
169 CONPES 3726 de 2012. “LINEAMIENTOS, PLAN DE EJECUCIÓN DE METAS, PRESUPUESTO Y MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS”.  Página 15.  
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 Cuando en virtud de lo consagrado en el parágrafo del artículo 156 del Código de 
Infancia y Adolescencia, los niños o niñas indígenas que no retornen a sus 
comunidades, que hayan cometido una infracción a la ley y que deban ser juzgados 
conforme al sistema de responsabilidad penal adolescente, deben ser atendidos en 
el ámbito de enfoques étnicos debidamente observados en la labor judicial. 
 
Dado que toda actividad de juzgamiento tiene consecuencias que motivan la 
adopción de medidas administrativas, como la atención de un niño o niña indígena 
privado de su libertad que, como es obvio, suscita que en sus procesos de 
resocialización se deba contemplar el enfoque étnico, parece sensato concluir en la 
pertinencia de la consulta previa. 
 
En esta situación el trámite judicial no se refiere exclusivamente a individuos 
aislados sino a integrantes de un sujeto colectivo, como se ha visto. Igualmente, en 
este caso, como en el anterior, existen patrones comunes y diferenciales, según los 
criterios culturales de cada comunidad. Ahora bien,  sin mayor dificultad, resulta 
claro que la judicatura debería recibir el auxilio de la consulta previa para que sus 
decisiones, que tienen repercusión en la adopción de medidas administrativas, 
sean dispuestas en congruencia con patrones culturales y étnicos.  
 

Evidentemente, existen otros asuntos sobre los que ya se sabe que deben ser 
consultados, pues, por ejemplo, en el artículo 133 del Decreto Ley 4633 de 2011 se 
establece que “los pueblos y comunidades indígenas que, en ejercicio de su autonomía, 
así lo decidan, articularán las estrategias y formas de reparación individual en el marco de 
los Planes Integrales de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades indígenas. 
Para tal efecto, todas las medidas y acciones contempladas (…), así como las que 
pudieran ser aplicables y estén contenidas en la Ley 1448 de 2011, serán consultadas con 
las instancias del gobierno tradicional y las organizaciones representativas dentro de su 
territorio, a fin de ajustar los mecanismos, procedimientos, competencias de las 
autoridades indígenas y demás aspectos concernidos en dichas normas a las 
particularidades de dichos pueblos.” 170 
 
Por ello, los casos de niños y niñas que sufrieron del impacto del reclutamiento deben 
ocupar un lugar preponderante en esta consulta.  
 
En consonancia con lo anterior, cabe anotar que la Directiva Presidencial comentada 
anteriormente establece el procedimiento  a seguir con el ánimo de respetar las exigencias 
de la consulta previa en el seno de la administración pública. La Directiva establece:  
 

“Hasta tanto se determine la competencia de los entes territoriales respecto a la garantía del 
derecho a la Consulta Previa, será el Ministerio del Interior y de Justicia el único organismo 
competente para coordinar la realización de los procesos de Consulta Previa, conforme a lo 
establecido en su Resolución número 3598 de diciembre de 2008. 

 
La responsabilidad para llevar a cabo procesos de Consulta Previa es compartida entre los 
representantes de los proyectos y el Ministerio del Interior y de Justicia. El Ministerio es 
responsable de la forma en que se desarrolla el proceso en cada caso particular y los  

                                                           
170 Decreto Ley 4633 de 2011. Artículo 133. 
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representantes de cada uno de los proyectos son responsables de participar activamente 
durante el proceso de consulta previa y de proporcionar los recursos necesarios para cada 
proceso en particular. El desarrollo responsable de los procesos de Consulta Previa, no sólo 
permite garantizar el derecho, sino que incrementa la viabilidad de los proyectos. La 
participación del Ministerio Público, dentro del marco de sus competencias, siempre se 
considerará oportuna en cualquier momento y/o permanentemente en los procesos de Consulta 
Previa. 

 
Las actividades que se planifiquen desde el Gobierno Nacional, centralizado o descentralizado, 
que requieran la garantía del derecho a la Consulta Previa en los términos establecidos en la 
presente Directiva, deberán surtir proceso de Consulta Previa de acuerdo con las indicaciones 
del Ministerio del Interior y de Justicia. 

 
Es responsabilidad del Vicepresidente, los Ministros, Directores de Departamentos 
Administrativos, Superintendentes, Directores de Unidades Administrativas y Directores, 
Gerentes y Presidentes de Entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional, 
solicitar al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, el desarrollo de 
procesos de Consulta Previa, así como proporcionar información sobre los planes, programas o 
proyectos que puedan requerir la garantía del derecho a la Consulta Previa.”171 

 
Esta  Directiva 01 de 2010 de la Presidencia de la República, menciona los casos en que 
no se requiere la consulta previa172, comenta en cuáles eventos este instrumento es 
forzoso, recuerda que su alcance no conlleva al veto de los procesos y establece las fases 
del procedimiento interno: 

 
“(…) Garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa es de carácter obligatorio en 
los casos señalados y contribuye a las funciones del Ministerio del Interior y de Justicia, en 
relación con el apoyo al diseño y ejecución de políticas referentes a los asuntos y 
derechos de los grupos étnicos. 
 
Si bien es cierto que la realización del proceso de Consulta Previa en los casos previstos 
en los acuerdos internacionales es obligatoria, los Grupos Étnicos Nacionales, en ejercicio 
de este derecho fundamental, no pueden vetar el desarrollo de proyectos. 
 
En todo caso, el proceso de Consulta Previa procurará un acuerdo entre las partes sobre 
las características del proyecto y el manejo de sus impactos. 
 
Los siguientes mecanismos deben ser utilizados en los procesos de Consulta Previa: 

                                                           
171 Directiva Presidencial 01 de 2010. 
172 “No requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa a Grupos Étnicos: 

a) Medidas legislativas o administrativas que no afecten a los Grupos Étnicos Nacionales. Tal es el caso de 
medidas fiscales que no los cobije; penales, procesales y civiles de la jurisdicción ordinaria; medidas 
comerciales, industriales y de servicios de carácter urbano; laborales; y medidas sobre seguridad social, 
siempre y cuando no reduzcan la calidad de vida de los grupos étnicos. 

b) Actividades para el mantenimiento de la malla vial existente, siempre y cuando se surta concertación de los 
planes de manejo para mitigar los impactos de los trabajos específicos en los tramos que puedan afectar a 
tos grupos étnicos. En todo caso, se deberá hacer solicitud de certificación ante la oficina de Consulta 
Previa, quien determinará las actividades, que en el marco del desarrollo del proyecto vial, requieren la 
garantía del derecho de Consulta Previa. 

c) Cuando se deban tomar medidas urgentes en materia de salud, epidemias, índices preocupantes de 
enfermedad y/o morbilidad, desastres naturales y garantía o violación de Derechos Humanos. 

d) Cuando el proceso de consulta previa no sea obligatorio de conformidad con ley expresa. 
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a) El proceso de Consulta Previa siempre deberá cumplir las siguientes fases: 
 

a) Preconsulta, b) Apertura del proceso, c) Talleres de identificación de impactos y 
definición de medidas de manejo, d) Pre-Acuerdos, e) Reunión de Protocolización, f) 
Sistematización y seguimiento al cumplimiento de acuerdos, g) Cierre del proceso de 
Consulta Previa.  

 
Estas fases se entenderán como un protocolo sugerido por el Grupo de Consulta Previa, y 
su aplicación estará supeditada a los acuerdos establecidos por la comunidad en consulta 
y el interesado. 
 
b) El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de la 
Dirección de Acceso a la Justicia del mismo, velará por el cumplimiento de las fases 
señaladas bajo la prerrogativa de la protección de los derechos fundamentales. 
 
c) En los eventos que sea necesario, se expedirán resoluciones o actos administrativos, 
con el objeto de conminar el cumplimiento de todos los acuerdos previstos en los 
procesos de Consulta Previa. 
 
d) El Ministerio del Interior y de Justicia determinará las características técnicas que 
deberán tener los documentos de proyectos para establecer el diálogo intercultural que 
permita su cabal comprensión. 
 
e) Participación directa, con apropiación de recursos, de las entidades que requieran 
regularmente adelantar procesos de Consulta Previa. Con el objeto de establecer 
convenios o contratación de personal para adelantar los mencionados procesos y apoyar 
las funciones del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia. 
 
f) Las entidades, organismos, empresas o titulares de proyectos deberán contar con las 
apropiaciones presupuestales necesarias para financiar los proyectos o acciones que 
requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa. 
 
g) Los promotores de las iniciativas podrán identificar grupos de proyectos susceptibles de 
participar en procesos de Consulta Previa en una agenda común y presentar solicitudes 
consolidadas al Ministerio del Interior y de Justicia. Dicho Ministerio determinará los 
Grupos Étnicos Nacionales, las comunidades, los representantes, el área de influencia y 
los actores participantes en el proceso de Consulta Previa, así como los roles que 
desempeñará cada uno de ellos. Para ello se hará convocatoria abierta a la preconsulta y 
se determinará, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, los organismos invitados que 
podrán ser convocados, y definirá las metas del proceso de Consulta Previa, de acuerdo 
con las condiciones de cada Grupo Étnico Nacional en particular y con la envergadura del 
proyecto o los proyectos objeto de consulta. 
 
h) Los responsables de los proyectos deberán hacer las aclaraciones necesarias para el 
efectivo conocimiento y entendimiento de los mismos por parte de los Grupos Étnicos 
Nacionales, así como establecer claramente las actividades en el corto, mediano y largo 
plazo que se prevean desarrollar en la ejecución.”173 

 

                                                           
173 Ibídem.  
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7. Es un deber estatal y social atender el Derecho a la Verdad de los niños, 
niñas y adolescentes Indígenas. 

 
En las páginas precedentes se explicó con detalle la naturaleza y alcance del derecho a la 
verdad y su vigencia en la legislación colombiana a favor de las víctimas, entre las que se 
incluyen los niños y niñas indígenas que han sufrido los rigores del reclutamiento por parte 
de grupos armados al margen de la ley en el conflicto armado colombiano.   
 
Evidentemente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación tienen un lugar 
preponderante en relación con cualquier esfuerzo de actualización de una ruta de atención 
de la niñez indígena víctima de la violencia política, pues los desarrollos legislativos y 
jurisprudenciales a partir del año 2005, con la expedición de la Ley 975,  y de los que 
derivaron de los contenidos de la Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional,  que 
se pronunció sobre varios de los aspectos centrales de dicha norma, así como la evolución 
de los conceptos y los alcances en la materia que aparecen en la literalidad del Decreto 
Ley 4633 del 2011, conllevan a su inclusión en los procesos que deben ser observados a 
favor de niños y niñas indígenas en sus comunidades, luego de su desvinculación de 
grupos armados ilegales.  
 
Un repaso al juicioso proceso que se sigue en la bien concebida “Guía General –Modulo 
Inicial- del Programa para la prevención a la vinculación de niños, niñas y adolescentes a 
grupos organizados al margen de la ley y de atención al seguimiento y acompañamiento a 
los desvinculados”, elaborada por el ICBF y la OIM en el año 2007, con la participación de 
la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 
Alzados en Armas (ACR) y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, permite concluir 
que estos derechos, nuevos paradigmas en las rutas de atención en la materia, no fueron 
tenidos en cuenta en dicha guía, pese a la importancia y valor de lo previsto en tal texto. 
 
Hemos dicho, en consecuencia, que la recomendación central es satisfacer el derecho a la 
verdad de niños y niñas indígenas a partir de su desvinculación y a efectos de que ellos o 
ellas sepan quienes fueron los autores, así como las razones y contextos en que se fundan 
los accionares delictivos que motivaron sus reclutamientos a estructuras armadas ilegales.  
 
Para ello, hemos anotado que deberán observarse sus edades; la madurez sicológica con 
que cuentan; su seguridad emocional y física y evitar la revictimización de sus vidas con 
los relatos, los cuales tienen efectos en los trámites procesales de juzgamiento de los 
responsables de los hechos delictivos.  
 
También hemos sugerido que lo lúdico, el arte y la cultura, a través del teatro, los 
audiovisuales, el cine o la misma poesía son elementos que contribuyen a la construcción 
de singulares formatos de recuperación de la memoria histórica a que tienen derecho los 
niños y niñas indígenas en el ejercicio de estos preceptos, en su acceso “a saber” lo 
ocurrido, en su derecho a no olvidar lo acaecido.  
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Teniendo en cuenta que las comunidades y pueblos indígenas constituyen un sujeto 
colectivo, que en sí mismo es titular del derecho a la verdad y está integrado también por 
los niños o niñas que han sufrido el reclutamiento, se ha recomendado que las medidas no 
judiciales conducentes a satisfacer este derecho se definan en los planes de reparación 
colectiva a los que alude el artículo 125 del Decreto Ley citado.  
 
Ahora bien, la verdad de los acontecimientos de violencia y conflicto no es solo un 
proceso objetivo de narraciones de fines y motivaciones de los miembros de grupos 
ilegales, es también una manera de ubicar en las rutas de atención, las emociones y 
vivencias sufridas por las víctimas, con las subjetividades que ello demanda, más 
aun cuando se trata de niños y niñas, dada su evolución de juicio, madurez 
sicológica y razón, que guarda congruencia con las edades que viven.   
 
Por ello, es en esa suma de verdades en donde tienen lugar los miedos, las 
emociones. Por la misma razón, es posible afirmar con Orozco Abad, en las citas y 
análisis que sobre su trabajo hace la profesora Blair, lo siguiente: 
 

“[Es] preciso ‘diferenciar, entre una lectura de la violencia y de la guerra, 
como lenguaje de la razón instrumental o estratégica de un lado, y del otro, 
como lenguaje estético expresivo’. La distinción es importante no sólo por 
sus implicaciones en lo que atañe a una teoría racionalista de la 
responsabilidad, sino por sus alcances para pensar el punto de vista de las 
víctimas. ‘El lenguaje de la razón instrumental, al leer la violencia como 
medio para alcanzar un fin, las oculta; el lenguaje estético expresivo, en 
cambio, en cuanto expresión de una visión de la violencia como ‘herida 
sobre su cuerpo’, las visibiliza (Orozco Abad, 2002:98)”174 

 
Satisfacer el derecho a la verdad en estos casos, a miembros de grupos étnicos, con las 
anotaciones hechas, con respeto a su cosmovisión, cultura, leyes y tradiciones propias, 
debe ser una pretensión de la ruta de atención que se sigue en la materia. Esto deberá 
observarse en el seno de la comunidad indígena, cuando el retorno del niño o niña así lo 
exige, o en el ICBF, si es al Estado al que le concierne este importante asunto, según las 
hipótesis auscultadas en el capítulo primero de este documento.  
 
Por último, en congruencia con todo lo que se ha afirmado anteriormente en este 
acápite, es vital que se examine el papel de la etnoeducación175 en la satisfacción del 
derecho a la verdad, pues la escuela como espacio de atención de niños y niñas y 
como referente de la vida de los pueblos y comunidades indígenas es un elemento 
que contribuye a la edificación de la memoria, a la divulgación de experiencias y al 
procesamiento y valoración de los sucesos. 
                                                           
174 Blair, Elsa. “Micropolíticas de la(s) Memoria(s): el sentido político de la dignidad.”. En: “Desde la Región”. 
Número 54. Medellín.  Noviembre de 2011. Página 22.  
175 El Estado tienen como obligación, según el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, “Garantizar la etno-
educación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de 
conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia.” 
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El Gobierno Nacional ha señalado: 

“Dentro del propósito del Gobierno Nacional de promover la igualdad de 
oportunidades están el acceso de los grupos étnicos a los beneficios del 
desarrollo y reconocer y proteger la diversidad tanto étnica como cultural. Es 
por ello que durante el cuatrienio se ha venido trabajando en la promoción 
de condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, en la protección 
de los derechos fundamentales de la población étnica en riesgo y en la 
pervivencia de sus culturas. 
 
En relación con el acceso de los grupos étnicos a los beneficios del 
desarrollo, por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo fue sometido a un 
proceso de consulta previa con los pueblos indígenas, las comunidades 
negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales y el pueblo Rrom. (…) 
 
El Ministerio de Educación Nacional desarrolla proyectos de fortalecimiento 
de los sistemas educativos propios en 68 pueblos indígenas, siete entidades 
con población mayoritariamente afro y en nueve Kumpanias del pueblo 
Rrom, en los cuales se articulan acciones de las distintas áreas del 
Ministerio encargadas de los asuntos desde primera infancia hasta 
educación superior, dado que la atención educativa a grupos étnicos es una 
estrategia transversal. Vale la pena destacar que 2011 fue declarado el Año 
de la Afrocolombianidad, como conmemoración de los 160 años de la 
abolición de la esclavitud y reconociendo la multiculturalidad nacional. 
 
(…) Los programas etnoeducativos se desarrollan en el marco de la política 
para cerrar brechas con enfoque regional en educación preescolar, básica y 
media (….). El proyecto ‘Generar oportunidades y realizaciones en acceso y 
permanencia para disminuir las brechas entre zonas rural y urbana, 
poblaciones vulnerables y diversas y por regiones’, [busca] incrementar el 
acceso a la población que está por fuera del sistema educativo y a la que 
nunca ha accedido (iletrados) y mejorar las condiciones de permanencia 
escolar.  
 
En el año 2011, 41 proyectos etnoeducativos, comunitarios, propios e 
interculturales fueron formulados, diseñados, ajustados o implementados en 
pueblos y comunidades indígenas o afrocolombianas.  
 
Estas eran las metas: Proyectos a formular 12 (4 calidad, 3 cobertura y 5 en 
PER), Proyectos a diseñar o ajustar el modelo 14 (1 calidad, 10 cobertura y 
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3 PER), proyectos para expansión 12 (11 cobertura y 1 PER). Total meta 38, 
se lograron 41.”176 

 
Evidentemente, las metas de cobertura y de calidad del  Sistema Educativo Indígena 
Propio SEIP- , deben elevarse y considerar en éstas indicadores sobre el derecho a la 
verdad de aquellos niños o niñas que siendo víctimas de ilícitos, como el reclutamiento 
ilícito o el desplazamiento forzado, son destinatarios de los esfuerzos de la etnoeducación, 
expresión del enfoque diferencial, de inclusión social y perspectiva de derechos que se 
brinda para garantizar la pervivencia cultural, a través de sus procesos específicos. 177 
 
 

8. El Derecho a la Justicia 
 
Hemos dicho en este documento que entre 1964, fecha de inicio de los reclutamientos, de 
niños y niñas por parte de grupos armados ilegales, hasta el año 2007, no existía condena 
judicial alguna por este delito, pese a que en más de 40 años de vigencia de este ilícito son 
cientos y miles los que han sufrido con su ocurrencia, al punto que en la actualidad, sin dar 
cuenta del acumulado histórico de víctimas de este flagelo, se afirma, como lo dijimos, que 
pueden estar vinculados a las filas entre 8.000 y 13.000 niños [o niñas].   
 
El recuento sobre la ausencia de juzgamientos suficientes es claro: entre el año 2007 y 
2012, se profirieron apenas 16 sentencias condenatorias por parte de la justicia ordinaria y 
49 decisiones más a partir de la acción de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía 
General de la Nación. Por cuenta de la jurisdicción de Justicia y Paz, se dictaron 2 
sentencias más entre diciembre de 2011 y abril de 2012. En el ámbito de dicha jurisdicción, 
a mediados de julio de 2010, 2.027 casos habían sido reportados en las versiones libres de 
los desmovilizados acogidos a los beneficios de la Ley 975 de 2005.  
 
La conclusión obvia, que constituye una recomendación básica en este acápite, es: resulta 
imperativo avanzar en dichos juzgamientos para satisfacer el derecho a la justicia, que 
“implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose 
de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, 
obteniendo su reparación. (…)”178  
 
Es claro que “el derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones: la de 
investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de 
asegurar su sanción.” 179 
 

                                                           
176 Departamento Nacional de Planeación. Documento base para la elaboración del Informe al Congreso del 
Presidente de la República. 2012. Mimeógrafo.   
177 Decreto Ley 4633 de 2011, artículo 87.  
178 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006. 
179 Ibídem.  
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A efectos de estos propósitos, hemos señalado que una recomendación vital en este 
campo es que los más de 4.800 niños [o niñas] que se han desvinculado de 
estructuras subversivas o paramilitares que el ICBF ha atendido hasta la fecha 
(2012), de los cuales el 12% son miembros de grupos indígenas o afros, deben 
declarar y rendir sus testimonios contra los reclutadores.  
 
Con tal finalidad, la Fiscalía debe abocarse de oficio a las investigaciones criminales 
respectivas. Para ello, los defensores de familia, en cumplimiento del artículo 150 de 
la Ley 1098 de 2006, deben atender una asepsia tal que evite que se re-victimicen en 
el ámbito de sus propios testimonios. 
 
Un repaso a la literatura del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, permite 
entender con claridad y certeza la manera como sustantiva y procesalmente, en aras del 
derecho a la justicia, deben adelantarse los juzgamientos por los reclutamientos ilícitos en 
mención, tomando en consideración la participación de los niños y niñas que han sido 
afectados: 
 

“Articulo 150. Práctica de testimonios. 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos 
penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones sólo las podrá tomar el 
Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El 
Defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. 
 
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el 
adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o 
que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del 
recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus 
derechos prevalentes. 
 
El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser 
rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o 
investigación. 
 
A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de 
audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el 
adolescente. 
 
(….)  
 
Artículo 192. Derechos especiales de los niños, las niñas y los adolescentes 
víctimas de delitos. En los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los 
adolescentes sean víctimas el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del 
interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos 
consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la 
Constitución Política y en esta ley. 
 
Artículo 193. Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los 
cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de los delitos. 
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Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el 
restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean 
víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los 
siguientes criterios específicos:  
 
(….) Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización 
de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados.  
 
(…) Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución 
condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a 
menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados. 
 
(….) Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que intervengan 
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su 
calidad de niños, se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados 
en ésta ley. Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos 
daños con el desarrollo de proceso judicial de los responsables. 
 
(…) Ordenará a las autoridades competentes la toma de medidas especiales para 
garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas y/o testigos de 
delitos y de su familia, cuando a causa de la investigación del delito se hagan 
necesarias. 
 
Artículo 194. Audiencia en los procesos penales. En las audiencias en las que se 
investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona menor de dieciocho (18) 
años, no se podrá exponer a la víctima frente a su agresor. Para el efecto se utilizará 
cualquier medio tecnológico y se verificará que el niño, niña o adolescente se encuentre 
acompañado de un profesional especializado que adecue el interrogatorio y contra 
interrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo considera conveniente 
en ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la autoridad judicial, el Defensor de 
Familia, los organismos de control y el personal científico que deba apoyar al niño, niña 
o adolescente.”180 

 
Por lo anterior, se recomienda que la administración judicial, en el marco de la justicia 
transicional, ofrezca procedimientos amables, protectores y sencillos tendientes a 
promover que los niños, niñas y adolescentes acudan a las instancias de juzgamiento de 
los infractores 
 
 

Ahora bien, en relación con la ausencia de suficientes juzgamientos, es importante 
destacar las afirmaciones que el mismo Estado ha brindado al sistema internacional de la 
Organización de las Naciones Unidas, a propósito del “INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE 

NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”: 
 

“El Gobierno reconoce que los esfuerzos en la lucha contra la impunidad 
deben profundizarse. No obstante, le alarma que las Naciones Unidas utilice 
el número de sentencias proferidas como el criterio determinante para 
evaluar el desempeño del proceso de Justicia y Paz. Caer en el eficientismo 

                                                           
180 Ley 1098 de 2006.  
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en materia penal no solo contradice los derechos humanos al convertir al ser 
humano en un instrumento de la política criminal, sino que desconoce, 
primero, la naturaleza y peculiaridades de los procesos judiciales; segundo, 
que el proceso de Justicia y Paz es un instrumento de justicia transicional 
que conserva su carácter judicial; y, tercero, que la definición de la lentitud o 
velocidad de un proceso judicial está ligada a la cuestión del plazo 
razonable, concepto sobre el que no existe consenso universal.  
 
Colombia exhorta al Grupo de Trabajo a considerar que, fuera de los 
avances en el marco del proceso de Justicia y Paz, la Unidad de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la 
Nación ente acusador reportaba, a 15 de septiembre de 2011, por el delito 
de reclutamiento ilícito, 238 casos asignados, 200 casos abiertos, 222 
personas vinculadas, 67 personas acusadas, 65 personas privadas de la 
libertad, 22 sentencias condenatorias, 42 personas afectadas con las 
sentencias condenatorias y 945 víctimas acreditadas.”181 

 

9. Las Garantías de no Repetición: la prevención del reclutamiento ilícito de 
niños y niñas indígenas por parte de grupos armados ilegales.  

 

En el citado documento que resume las “CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE EL 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO 
ARMADO EN COLOMBIA (S/2012/171)”, presentado el  31 de mayo de 2012, el Gobierno Nacional 
intenta brindar una explicación amplia sobre los mecanismos de prevención del 
reclutamiento ilícito, expresión de las garantías de no repetición de este ilícito, lo que 
incluye los casos en que tal prevención tiene aplicación en comunidades indígenas: 

 
 

“El Gobierno Nacional agradece la recomendación contenida en el párrafo 
73 del informe, que reconoce la adopción de la política de prevención de 
reclutamiento. Sin embargo, se permite llamar la atención de los integrantes 
del Grupo de Trabajo en el sentido que el documento CONPES 3673 
incorpora la perspectiva étnica. De hecho, una de las recomendaciones 
contenidas en éste es la de incorporar la cuestión del reclutamiento con 
perspectiva étnica en los planes de salvaguardia del Ministerio del Interior.  
 
De igual modo, la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, 
consciente del impacto diferencial del conflicto armado en algunas 
poblaciones, avanza en el desarrollo de la ruta de prevención del 
reclutamiento con perspectiva étnica. Además, durante 2011 se realizaron 

                                                           
181 Gobierno de Colombia. “CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE EL INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
(S/2012/171)”. 31 de mayo de 2012 
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visitas y apoyo a las acciones de prevención del reclutamiento en diversas 
regiones del país. Por ejemplo, se reunió la Mesa Indígena del Consejo 
Departamental de Política Social del Guaviare; se trabajó conjuntamente con 
las autoridades de los cabildos indígenas del Cauca; y se realizó el II Foro 
de Prevención del Reclutamiento en el Chocó, con la participación de las 
comunidades indígenas del rio San Juan.  
 
 A pesar de que está por fuera del periodo reportado, es importante que el 
Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad conozca que en enero de 2012 
la Secretaría Técnica inició consultas con el Programa Presidencial para los 
Pueblos Indígenas, el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, la Unidad de Consolidación del Territorio del 
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) a fin de adelantar un proyecto piloto para la 
construcción de la perspectiva étnica de la Ruta de Prevención del 
reclutamiento en y con tres comunidades indígenas (Awá, Nasa y de los 
Pastos). Se espera contar, en el segundo semestre de 2012, con los 
protocolos requeridos para la actuación conjunta de las entidades públicas, 
las autoridades y comunidades indígenas y la cooperación internacional 
frente a la prevención del reclutamiento y utilización de niños indígenas.  
 
En esta materia, Colombia exhorta al Grupo de Trabajo a valorar la 
existencia de la Ruta Diferencial de Prevención del Reclutamiento - La Ruta 
Jurídica para los Pueblos Indígenas – Caminos y Retornos para los niños, 
niñas y jóvenes indígenas victimas de la violencia política - en el marco del 
Lineamiento Técnico para el Programa Especializado y Modalidades para la 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se desvinculan de grupos 
armados organizados al margen de la ley, liderada por el ICBF y la 
Defensoría del Pueblo, la cual fue concertada con autoridades tradicionales, 
comunidades indígenas, líderes Indígenas y miembros de organizaciones 
indígenas.”182 
 

Pese a estas positivas afirmaciones, no ha quedado claro, como lo hemos expresado en el 
acápite referido a las necesidades de la consulta previa, que la citada concertación sobre 
los lineamientos técnicos de atención a que alude el Gobierno Nacional haya cumplido 
todas las exigencias del procedimiento de consulta en cuestión. Al menos algunos 
aspectos, como los que se recomienda atender en el citado aparte, pueden ser aun 
desarrollados. 
 

                                                           
182 Gobierno de Colombia. “CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE EL INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
(S/2012/171)”. 31 de mayo de 2012 
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De otra parte, con el ánimo de no ser repetitivo en punto de las recomendaciones sobre las 
Garantías de No Repetición del reclutamiento ilícito por parte de grupos ilegales en los 
contextos en que se desenvuelve el conflicto armado colombiano,  y que son parte de los 
derechos de las víctimas, entre las que se cuentan los pueblos y comunidades indígenas y 
los niños y niñas de estas etnias, debemos remitirnos en este documento a lo expresado 
en el acápite correspondiente en el capitulo primero, el cual fue complementado y 
elaborado con tal finalidad.  
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Cuarto Capítulo: 
 
“Debe incluir las especificidades que, en esta temática, hacia el futuro inmediato, según los 
marcos normativos y jurisprudenciales auscultados, deban ser observadas en el marco de 
la desvinculación de niños, niñas y adolescentes de la comunidad afrodescendiente, en 
ejercicio de un enfoque diferencial en la materia”183 
 
 

1. Sobre la población Afrocolombiana 
 

El Estado colombiano,  reconoce la situación de histórica marginalidad y segregación que 
han afrontado los afrocolombianos y, en esa medida, tiene todo un cuerpo normativo que 
procura establecer una protección especial para esta población en aras de su goce efectivo 
de sus derechos. En ese sentido ha venido adelantando acciones afirmativas a efectos de 
corregir determinadas inequidades:  
 

“A partir de la Constitución Política de 1991, en la cual se reconoce la 
diversidad étnica y cultural de la Nación, el Estado colombiano ha 
desarrollado diferentes acciones de carácter normativo y de diseño e 
implementación de políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
reconocimiento, protección y promoción de los derechos territoriales, 
culturales, políticos y sociales de la población Afrocolombiana.  
 
Así mismo, Colombia ha ratificado convenios internacionales en Derechos 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y asuntos ambientales y 
educativos, orientados a este sector de la población. Recientemente, en el 
año 2009 el país fue uno de los promotores de la Declaración del año 2011 
como el año internacional de la afrodescendencia, y firmó un instrumento de 
acción (Joint Action Plan) con el Gobierno de los Estados Unidos para aunar 
esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
Afrocolombiana.  
 
(…) el Gobierno Nacional ha priorizado el desarrollo y el fortalecimiento de los 
vínculos con la diáspora africana, siendo Colombia el segundo país con 
mayor población afrodescendiente en América Latina y el Caribe. 
Paulatinamente, tanto en el ámbito nacional como internacional se vienen 
incrementando los instrumentos que buscan reconocer y valorar el aporte de 
las comunidades  afrodescendientes  a la construcción de las naciones, que 
trasciende un asunto racial para constituir una reivindicación esencial étnica 
en la construcción de un proyecto colectivo de Nación.  

                                                           
183 Anexo D. Contrato de servicios profesionales como contratista independiente PS-708 



 
 

116 
 

 
(…) Cabe destacar entre otras: Ley 22 de 1981, aprobatoria de la ‘Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial’; Ley 21 de 1991 mediante la cual se ratifica el Convenio 16 de la 
Organización Internacional del Trabajo-OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales; Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, desarrolla los 
derechos constitucionales de la población Afrocolombiana en materia de 
territorio, identidad cultural, recursos naturales, participación y desarrollo 
económico y social; Ley 99 de 1993 de política ambiental, Ley 115 de 1994 
General de Educación; Ley 649 de 2001 de circunscripción nacional especial 
que asegura la participación en la Cámara de Representantes de los grupos 
étnicos; Ley 725 de 2001 por la cual se establece el Día Nacional de la 
Afrocolombianidad; Ley 1151 de 2007 ‘Plan Nacional de Desarrollo 2006–
2010’, en la cual se establecen estrategias para el fortalecimiento e 
interculturalidad de la población Afrocolombiana, entre otros.  
 
(…) Colombia ha ratificado convenios internacionales en Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario, asuntos ambientales y educativos 
orientados a esta población. En este sentido, se ratificaron ocho Convenios 
Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, en 
particular el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, con base en el cual se deben fomentar las condiciones laborales 
igualitarias para toda la población colombiana.  
 
Así mismo, se ratificó mediante Ley 22 de 1981 la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y mediante 
Resolución A/RES/64/169 de Naciones Unidas, proclama el 2011 como año 
internacional de los afrodescendientes.”184

 

 
No obstante lo anterior, los derechos de la población afrodescendiente son frágilmente 
ejercidos y la situación de dicha comunidad no es positiva en muchos sentidos:  
 

 “(...) la gran mayoría de la población afrocolombiana se encuentra marginada 
de los beneficios del desarrollo, con un bajo nivel de vida, expresado en 
términos de pobreza, inequidad, violencia, discriminación, debilidad de su 
capital humano y fragmentación del tejido social, siendo su estado, uno de los 
más críticos en la totalidad de la población colombiana.  
 
Las estadísticas señalan elevados porcentajes de analfabetismo, deserción e 
inequidad en el acceso al servicio educativo. En materia de salud, el patrón 
epidemiológico de la población afrocolombiana se caracteriza por una 

                                                           
184 Consejo Nacional de Política Económica y Social de la Republica de Colombia. Departamento Nacional de 
Planeación. Documento CONPES 3660 sobre “POLITICA PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA 
POBLACION NEGRA, AFRO COLOMBIANA, PALENQUERA Y RAIZAL” Bogotá. 2010. 
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morbilidad y mortalidad de alta incidencia y prevalencia de enfermedades 
como la enfermedad diarreica aguda –EDA-, la infección respiratoria aguda –
IRA y la tuberculosis. Se calcula que la tasa de mortalidad infantil está entre el 
10% y el 50% superior al promedio nacional.185 
 
(…) 
 
En lo institucional, las entidades territoriales con presencia significativa o 
mayoritaria de población afrocolombiana adolecen de sistemas de 
planificación, registran altos índices de burocratización y presentan bajos 
resultados en la gestión, administración y ejecución de los planes186. Los 
bajos resultados se deben en parte a la falta de capacidad técnica, causada 
por el bajo nivel de profesionalización, falta de estabilidad y cualificación de 
los funcionarios de la administración.” 187 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que esta población encuentra serios obstáculos para 
acceder al desarrollo, lo cual se traduce en factores de riesgo que facilitan  la vulneración 
de sus derechos. Para el caso especifico de  los niños, niñas y adolescentes, el informe del 
Secretario General de la ONU sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, fechado 
en el año 2012,  ha evidenciado que el impacto del conflicto armado en las poblaciones 
afrodescendientes es mayúsculo e inocultable: 
 

“Los niños de origen afrocolombiano e indígena han sido especialmente 
vulnerables a graves violaciones. El conflicto armado entre las fuerzas del 
Gobierno, los paramilitares y las guerrillas, que dura ya décadas, ha tenido 
en gran parte, como escenario los territorios afrocolombianos e indígenas. 
(…)  
 
Los menores de origen indígena y afrocolombiano están particularmente 
expuestos al reclutamiento y a la utilización por parte de todos los grupos 
armados no estatales. Durante el período que abarca el informe, se 
comprobó que se reclutaban niños de apenas 9 y 10 años. (…) 
 

                                                           
185 Según el documento DNP “Evaluación de la Descentralización municipal en Colombia: balance de una 
década, Tomo II, Análisis y resultados sectoriales”, página 94, la tasa de mortalidad infantil para el quinquenio 
1995-2000 es de 21 por mil, siendo la mortalidad neonatal de 15 por mil y la mortalidad de los primeros cinco 
años de vida de 25 por mil. 
186 “Fallas en la gestión, administración y evaluación de las ejecuciones de los presupuestos institucionales. No 
existe eficiencia y economía en la ejecución. El 95% de los municipios tiene problemas financieros, entre otras 
razones, por la reducida base de recaudo fiscal, los exagerados gastos de funcionamiento, el 
sobredimensionamiento de la nómina y frecuentes manifestaciones de despilfarro y corrupción documento 
Comisión para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de la población afrocolombiana “Hacia una 
Nación Pluriétnica y Multicultural” , Página. 30. 
187 Consejo Nacional de Política Económica y Social de la Republica de Colombia. Departamento Nacional de 
Planeación. Documento CONPES 3169 “POLÍTICA PARA LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA”. Mayo de 
2002. 
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El Comité de los Derechos del Niño, en el examen que realizó el 4 de junio 
de 2010 del informe inicial presentado por Colombia en virtud del Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados (…), expresó profunda 
preocupación porque los niños afrocolombianos e indígenas fueran 
especialmente vulnerables a las matanzas o los desplazamientos forzados 
al negarse a ser reclutados ya que sus comunidades  a menudo se veían 
afectadas por el conflicto”188  
 

El reclutamiento de niños y niñas afrodescendientes en las filas de los grupos armados 
ilegales, así como su utilización o constreñimiento por parte de las bandas criminales, 
constituyen delitos que admiten previas reflexiones, consideraciones y recomendaciones 
que, como las siguientes, deben ilustrar estos complejos asuntos y las medidas que han de 
ser observadas en el marco de las rutas de atención estatal de esta población, a partir de 
su desvinculación de estas estructuras. 
 

2. Elementos comunes entre los derechos de los miembros de las comunidades 
afrodescendientes y aquellos que corresponden a los integrantes de pueblos 
y comunidades indígenas:  

 
En el Auto 04 de 2009, dictado por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a lo 
establecido en la Sentencia T-025 de 2004,  se habían señalado elementos análogos a los 
diversos grupos étnicos en relación con la necesidad de acoger un enfoque diferencial para 
el tratamiento de sus derechos. Esto conlleva a la obligatoriedad del Gobierno colombiano 
de “realizar acciones positivas en esta materia, ordenando que los Planes de 
Salvaguarda Étnica incluyeran ‘herramientas para el fortalecimiento de la integridad 
cultural y social de cada etnia beneficiaria”.189 
 
 

En consecuencia, una conclusión mayúscula,  es que los derechos de los miembros de las 
comunidades indígenas son, en muchos casos, predicables de los mismos 
afrodescendientes  y, como lo ha señalado la  Procuraduría General de la Nación, citando 
la Sentencia T-380 de 1993 de la Corte Constitucional: 
 

 “(…) no se reducen a los predicables de sus miembros individualmente 
considerados, sino que logran radicarse en la comunidad misma que, como 
tal, aparece dotada de singularidad propia […], como sujetos colectivos 
autónomos y no como simples agregados de sus miembros.” (El 
subrayado es nuestro)190 191 

                                                           
188 Ki – Moon, Ban. Informe del Secretario General  sobre los Niños y el Conflicto Armado en Colombia. 
Organización de Naciones Unidas. 6 de marzo de 2012, Nueva York. 2012 
189 Corte Constitucional, Auto 04 de 2009 (34). 
190 Procuraduría General de la Nación (2008: 99-100), citando a la Corte Constitucional, sentencia T-380 de 
1993. 
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En definitiva, “se pueden tomar en consideración los agravios históricos y su impacto 
superviviente a la hora de formular medidas de reparación efectivas y transformadoras. De 
hecho, en Colombia, la Procuraduría General de la Nación ha avanzado en esta dirección, 
recomendando que las medidas de reparación deben [r]econocer la especial vulnerabilidad 
de los pueblos indígenas y tribales afrodescendientes, derivada de la exclusión, el 
racismo y la marginación histórica a los que han sido sometidos, elementos que deben ser 
tenidos en cuenta en la formulación y adopción de los programas judiciales, administrativos 
o mixtos para la reparación de las víctimas (Procuraduría General de la Nación 2008: 
32).”192 
 
Bajo la acepción anterior y teniendo en cuenta la Ruta jurídica que debe observarse en los 
casos de niños, niñas u adolescentes indígenas que se desvinculan de los grupos armados 
ilegales, es menester considerar que en el caso de los niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes a la población afrodescendiente: 
 

a. Los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes también  son reclutados y 
utilizados por las partes enfrentadas en el conflicto armado, las cuales han 
participado en las hostilidades, definidas en el articulo 3 común de los convenios de 
Ginebra y en el Protocolo II de dichos instrumentos. 
 

b. Los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes, desarrollan las mismas 
actividades que cualquier niño reclutado dentro de los grupos armados ilegales y en 
ese mismo sentido, se le vulneran los mismos derechos. 

 
c. Las formas de desvinculación y las formas de acogida de los niños, niñas y 

adolescentes afrodescendientes, son las mismas que se presentan para los niños, 
niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas. 

 
d. Los niños, niñas y adolescentes indígenas que se desvinculan de los grupos 

armados, al igual que los niños indígenas, gozan de tres características esenciales: 
son niños o niñas, son miembros de grupos étnicos de especial protección y son 
víctimas de organizaciones al margen de la ley. 

 
En efecto, como niños y niñas tienen derechos prevalentes en el seno de la 
sociedad, requieren de cuidados y asistencia especial, lo cual obliga al Estado a 
garantizar que ellos puedan gozar plenamente de todos los preceptos dictados a su 
favor y que se consagran, entre otros, en el artículo 44 de la Constitución Política.  
 
En virtud del artículo 7 de la Constitución Política de 1991, según lo refrenda el 
Decreto Ley 4635 de 2011, “se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la Nación”, lo que constituye “un principio rector del ordenamiento superior, el cual 

                                                                                                                                                                                   
191 Rodríguez Garavito, Cesar y Lam Yukiam. “Etnorreparaciones: la justicia colectiva étnica y la reparación a 
pueblos indígenas y comunidades”. De justicia. Bogotá. Marzo de 2011. Página 35. 
192 Ibídem. Página 24. 
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garantiza los derechos fundamentales y enfatiza el amparo reforzado del que deben 
gozar no sólo las personas afrocolombianas como individuos, sino en tanto 
comunidades”193. En tal sentido gozan de los principios y preceptos que rigen sus 
culturas, su cosmovisión y su identidad étnica. 
Como víctimas son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia, a la 
reparación integral y a las garantías de no repetición, así como beneficiarios de las 
“medidas de atención, asistencia, reparación y restitución basadas en el principio 
de tratamiento especial y diferenciado a que tienen derecho (…). Las normas, 
procedimientos y mecanismos diseñados para tal efecto, deben interpretarse en 
función de la pertenencia étnica y cultural y los derechos colectivos de las 
comunidades” 194  
 
No obstante, el parágrafo primero del artículo 3 del Decreto Ley 4635 de 2011, 
establece que para el ejercicio de todos los derechos en forma plena, la 
desvinculación de los niños, niñas o adolescentes afros de los grupos armados 
organizados al margen de la ley debe tener lugar antes de que cumplan la mayoría 
de edad, lo que acarrea iguales reflexiones a las ya hechas respecto de la misma 
previsión contenida en la Ley de Victimas.  
 

e. En congruencia con lo anterior, en desarrollo del enfoque diferencial, las 
autoridades estatales, para el caso de los afrodescendientes, como para el caso de 
los indígenas, deberán  tener en cuenta que en el diseño, aplicación y seguimiento 
de los mecanismos, medidas y procedimientos aludidos, ha de observarse un 
tratamiento sensible a la diferencia étnica y cultural (Decreto Ley 4635 de 2011, 
articulo 30). 

 
f. Las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales gozan del 

derecho fundamental a la consulta previa,  al igual que las comunidades y pueblos 
indígenas, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991, la 
Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993. En ese sentido, el Estado 
colombiano tiene la obligación de consultar previamente con estas comunidades, 
aquellas medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su integridad 
física y cultural,195 lo que, en el evento de atención de niños y niñas 
afrodecendientes desvinculados de grupos armados ilegales, implica: 

 
o Observar este mecanismo cuando es el ICBF el ente que debe atender a la 

niña o niño afrodescendiente  que se ha desvinculado del grupo armado 
ilegal, dado que en dicha atención, que se configura mediante el conjunto de 
medidas administrativas a aplicar, ha de ser observado un enfoque 
diferencial y étnico que se dirija a salvaguardar su cultura, su cosmogonía y 
sus pautas tradicionales.  
 

                                                           
193 Decreto Ley 4635 de 2011 
194 Ibídem.  
195 Ibídem. 
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Evidentemente, como lo dijimos en los eventos de niños y niñas indígenas y 
ahora debemos refrendar en el caso de la niñez afrodescendiente, si se 
pretende una armonía de criterios en el marco del interés superior de estos 
niños o niñas, más aun cuando ellos y ellas no se deben tratar como 
individuos aislados sino como parte del sujeto colectivo afro, debe tener 
lugar tal consulta. 
 
En consecuencia, resulta claro que estos lineamientos de atención sean 
consultados con las autoridades afrodescendientes, que en el orden interno 
se expresan en  la Comisión Consultiva de Alto Nivel, surgida de lo previsto 
en la Resolución 121 del 30 de enero de 2012,  proferida por el Ministerio 
del Interior con el ánimo de convocar con tal propósito a los 171 Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras, así como  a los raizales de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 
 

o Evaluar la pertinencia del mecanismo de consulta previa frente a las 
actividades de juzgamiento de adolescentes afros que se han desvinculado 
de grupos armados ilegales y que deban ser procesados cuando hayan sido 
autores de infracciones penales y no hayan sido merecedores del principio 
de oportunidad.  En efecto, en el trámite de  las medidas judiciales, aunque 
no existe ni se ha desarrollado una jurisdicción afro,  parece sensato que se 
observen las especificidades de su cultura y etnia y  que las decisiones de la 
judicatura que tienen incidencia en las medidas administrativas que debe 
adoptar el ICBF en la atención del niño o niña se haga lo propio, en 
congruencia con lo ya dicho.  
 
En esta situación el trámite judicial no se refiere exclusivamente a individuos 
aislados sino a integrantes de un sujeto colectivo. 

 
 

g. En consonancia con las calidades de sujetos colectivos de las comunidades 
afrodescendientes, la reparación a dichos grupos étnicos  prevé una caracterización 
de los daños y afectaciones, lo que debe dar cabida a un Plan Integral de 
Reparación Colectiva (PIRC) que defina las medidas de restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, respetando su identidad 
cultural particular. Para ello, debe tenerse en cuenta la dimensión colectiva, étnica, 
cultural y ecológica de las violaciones sufridas, lo que incluye los eventos de 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes afrodescendientes por parte de 
grupos armados ilegales.196  

 
 
En atención a los numerales anteriores, se puede concluir que las medidas de atención y 
reparación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes que se desvinculan de 
grupos armados ilegales, son similares a aquellas ya analizadas y que se deben tomar 
para el caso de niños, niñas y adolescentes indígenas, en el sentido que deben 
                                                           
196 Decreto Ley 4635 de 2011. 
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corresponder a un enfoque diferencial que tenga en cuenta las costumbres y cosmovisión y 
legislación de cada comunidad a la que pertenezcan estos niños.  
 
No obstante lo anterior, es de suma importancia mencionar que existe una diferencia entre 
los eventos analizados y referidos a la situación de los pueblos indígenas y las 
comunidades afros en la materia: la existencia de una jurisdicción especial para el primero 
de estos colectivos, avalada en la Constitución Política en el citado artículo 246.  
 
Esto implica que los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes indígenas se 
adelanten en el seno de sus comunidades con ajuste a sus patrones culturales, cuando los 
hechos delictivos se hayan cometido en dicho entorno, o cuando el niño o niña haya 
decidido regresar a su colectividad, aunque haya participado en la comisión de infracciones 
fuera de su ámbito territorial.  
 
Sin embargo, en el caso de la población afrocolombiana no existe jurisdicción especial, 
razón por la cual los procesos de responsabilidad penal adolescente siempre son 
realizados por jueces ordinarios que, no obstante, deben observar pautas culturales de 
respeto a su etnia en el marco de los citados juzgamientos.  
 
De otra parte, conforme a todo lo anterior, vale la pena anotar que, al igual que lo 
expresado en punto de las comunidades indígenas,  las garantías de no repetición de las 
que son titulares los niños o las niñas afrodescendientes que se desvinculan de los grupos 
armados ilegales y que son, en tal calidad, víctimas del conflicto armado colombiano, 
deben conllevar al fortalecimiento de las acciones de prevención del reclutamiento ilícito.  
En tal sentido, dicha prevención ha de expresarse en acciones que, como la consolidación 
de la etnoeducación, están dirigidas al fortalecimiento de su cultura y  de su diversidad 
étnica. Así mismo, en la abolición de todo tipo de tratos discriminatorios contra ellos y en la 
superación  de eventos de violencia intrafamiliar. Igualmente, debe darse cabida a la 
promoción del aumento por parte del Estado de la inversión social a favor de dicha 
población a fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos y con el ánimo de no 
perpetuar la marginalidad de la que son víctimas. 
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Anexo No. 5. Criterios de priorización y focalización de municipios por parte del Observatorio de la 

Comisión de Prevención del reclutamiento 

 

 

 

Ejes problemáticos del 

reclutamiento y 

utilización de niños,  

niñas y adolescentes  - 

CONPES 

Factores /  Dinámicas 

 
Nombre de la variable 

1 

Presencia o transito de grupos 

organizados al margen de la ley y grupos 

delictivos organizados 

Presencia Actores 

Armados 

2 

Presencia de económicas y actividades 

ilegales y zonas de transito de las 

actividades ilegales 

Presencia Cultivos Ilícitos 

3 Altos índices de homicidio 
Homicidios 

 

En sus espacios vitales 

hay presencia de grupos 

armados que los reclutan 

y utilizan 

4 Presencia de minas antipersonales 
Accidentes y o Incidentes 

MAP MUSE 

5 Altos índices de Violencia Intrafamiliar 
Violencia Intrafamiliar 

 

Diversas formas de 

violencia y explotación 

son ejercidas contra ellos 

en sus entornos 

familiares y 

comunitarios. 

6 Peores formas de Trabajo Infantil Trabajo Infantil 

7 
Regiones deprimidas por bajos índices 

económicos y de marginalidad social. 

NBI (MEDIA SUPERIOR A = 

45,396) V/F 

8 
Baja capacidad de respuesta frente al 

riesgo de desplazamiento NNA. 

Desplazamiento x 

Reclutamiento 2011 

9 

Baja capacidad de respuesta frente al 

riesgo de reclutamiento y utilización 

NNA. 

Desvinculados ICBF 

 

La oferta institucional, en 

lo nacional y territorial, 

para el pleno ejercicio y 

garantía de los derechos 

de ellos es poco 

pertinente, continua, 

eficaz y adecuada al 

contexto 10 
Presencia de amenazas de 

reclutamiento y utilización de NNA. 

Municipio. con 

Información de Riesgo 

entre 2005 – 2012 

Los entornos familiar, 

comunitario y redes 

sociales  los desconocen 

como sujetos de 

derechos 

11 

Altos índices de Violencia sexual e 

Intrafamiliar contra niños, niñas y 

adolescentes 

Violencia contra el menor 

 

12. Enfoque Diferencial étnico 

Población con 

Pertenencia étnica 

superior a 13.6% 
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Anexo No. 6 Distribución temática para el proyecto de promoción de la resiliencia 
familiar 

 

MODULO PUNTADA CONTENIDOS 

Presentación. 

Establecimiento línea de base en los aspectos: 
competencias virtuales( manejo de equipos, CD 

interactivos) 

Objetivos: lectura, recolección de información, 
contextualizar su vivencias, reconocer, identificar 

factores de riesgo y protectores a nivel individual y 
comunitario 

Meta: reunión de grupo con el tutor. 

Diagnóstico. 

Caracterización de la población. 

Concepto grupo e individuo. 

Recolección de material expresivo. 

Tutor explica los módulos. 

Objetivo personal. (yo) 

AMBIENTACIÓN 
INICIAL 

EN CONTACTO 

Cogiendo las agujas – iniciamos el tejido 

EL UNIVERSO Referencia lo legal como posición al individuo. 

Problemáticas de contexto y sus consecuencias. 

Herramientas desde la normatividad como factor 
protector. 

Yo como sujeto de derecho. 

Rutas de atención en primera infancia 

MARCO LEGAL UN CORDON 
EN EL 

OMBLIGO 

Enfoque psicosocial en el marco del conflicto  (OIM) 

Conceptos. UN CORDON 
EN EL 

OMBLIGO Pilares. 

Ruedas. 

Factores protectores y de riesgo. 

Perfiles resilientes: niños y niñas, familias, comunitarios, 
CD. 

Estudio de casos. 

¿es capacidad aprendida? 

Experiencia resiliente del agente educativo. 

RESILIENCIA 

UN MAPA DE 
EMOCIONES 

Atribución: la sociedad, la humanidad, responsabilidad, 
alternativa. 



 

OIM COLOMBIA: 

Carrera 14 No 93B-46 • Bogotá • Colombia 
Tel: +571.6.39.77.77 • Fax: +571.6.22.34.17 • E-mail: iombogota@iom.int • Internet: 

www.oim.org.co 

Apego 

Tipos. 

Características apegos seguros. 

Análisis de casos. 

Entornos protectores. 

El agente educativo como sujeto referente a través de 
su propuesta de atención pedagógica. 

La familia presente es un referente. 

Formas de percepción de los niños: lecturas gestuales, 
no verbales, expectativas. (dirigido a familias) 

Desarrollo social y afectivo del niño 

VÍNCULO 
AFECTIVO 

LA CRIANZA 
POSITIVA 

Pautas de crianza 

EL ÁRBOL DE 
LA VIDA. 

Habilidades 

Principio enmarcado  en lo pedagógico, enfoque 
diferencial, enfoque psicosocial de la OIM, MPEC del 

ICBF 

ENCUENTROS 
EDUCATIVOS 

LAS FUENTES. 

Diseño de una puntada, tomando como base la cartilla 

Evaluación. 

Devolución de la información recolectada durante el 
proceso 

Socialización de proyectos. 

Exhibición de diarios de campo 

Graduación. entrega de certificados 

AMBIENTACIÓN   
DE  CLAUSURA 

EN CONTACTO 

Carnaval de colores 

 



 



 

 

 

Soñar es un Derecho 
 
 

RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD NO CESA 
 

 

 Entre 1999 y junio de 2012, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 
4.935 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento y la utilización por parte de 
grupos armados ilegales. Un promedio de 400 por año. 

 

 La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) destacan los esfuerzos legislativos del Estado 
colombiano, pero advierten que la amenaza continúa.  

 

 SOÑAR ES UN DERECHO1 invita a la ciudadanía a proteger la niñez, la adolescencia y la 
juventud del reclutamiento y de los diferentes hechos de violencia, a evitar que 
experimenten una vida en armas, y a promover políticas públicas que incorporen la 
prevención del reclutamiento y utilización de esta población. La Fundación Mi Sangre, 
USAID y OIM con apoyo de diversas organizaciones del Gobierno, de la sociedad civil  y de 
cooperación internacional lanzan la campaña Soñar es un Derecho y su llamado a la acción 
Yo Protejo que busca crear una red de personas que alrededor del mundo se unan en 
contra del reclutamiento y promuevan los espacio artísticos como creadores de culturas de 
paz y convivencia. Diga Yo Protejo: www.yoprotejo.org; Facebook: Yo Protejo, Twitter: 
@Yoprotejo, Correo Electrónico: info@yoprotejo.org 

 
 
Bogotá D.C., 19 de septiembre 2012. El reclutamiento de menores de edad por parte de los 
grupos armados ilegales es una realidad vigente. En distintas regiones del país, en zonas rurales y 
urbanas, miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) viven sus días esquivando la 
amenaza de organizaciones que acuden a todo tipo de hechos de violencia, presiones y falsas 
promesas, para obligarlos a formar parte de sus ejércitos o convencerlos de sumarse a ellos.  
 
El 83%2 de los niños y jóvenes que estuvieron en los grupos armados fueron víctimas de violencia 
intrafamiliar, el 25% había dejado las aulas por no estar interesados en lo que allí se estudiaba, y  
porque no había en dónde jugar ni realizar actividades recreativas, el 57%  trabajaba antes de su 
vinculación y el 30% lo hacía raspando coca. Por ello, la iniciativa Soñar es un Derecho es una 
respuesta de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, liderada por la Fundación Mi Sangre, 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización 

                                                           
1
 Hacen parte de la campaña: Fundación Mi Sangre, la OIM, USAID  con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento 

y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por los Grupos Organizados al Margen de la Ley, el ICBF, los Ministerios de Educación y de 
Cultura, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Consejo Noruego para Refugiados, UNICEF,  el Banco Mundial, medios de 
comunicación, artistas y muchos ciudadanos comprometidos con la paz y la reconciliación. 
2 Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: Inserción social y productiva, desde 
un enfoque de derechos humanos. Convenio Defensoría del Pueblo – Unicef. 

http://www.yoprotejo.org/
mailto:info@yoprotejo.org


 

 

“Desde que empuño un 
micrófono jamás empuñaré 
un arma, mi única arma son 
las rimas. Seguiré con mi 
cuento hasta que me olviden 
porque uno muere cuando le 
olvidan. Estoy orgulloso de lo 
que soy: un rapero que toda 
la vida luchará por su sueños, 
vivir en un mundo mejor.”  
 
Víctor Ortiz o mejor Zaka, 
participante del proyecto 
PAZalobien de la Fundación Mi 
Sangre él es un MC, gestor cultural y 
soñador que hace más de cinco años 
trabaja por la comunidad albergada 
en la comuna 8 de Medellín.   

Internacional para las Migraciones (OIM), que busca prevenir el reclutamiento dando a los niños, 
niñas, adolescentes y a los jóvenes la oportunidad de participar y de expresarse a través del arte. 
 
“La violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, ese es el escenario. El mismo de hace 30 
años, el mismo de hoy. Sobreviví a la década de los ochenta gracias a la música, en una generación 
que creció en toque de queda, que solucionó sus conflictos desde la violencia y se embelesó con la 
posibilidad de enriquecerse fácil, traicionando la memoria de nuestras pasadas generaciones que 
construyeron sus fortunas abriendo caminos a pie. Vi crecer el narcotráfico, los grupos 
delincuenciales, apenas sin saber las consecuencias de palabras como masacres, desplazamiento,  
desapariciones. Tenía mucho que decir y fue entonces cuando más me aferré a la música. Con mis 
letras y mi guitarra traté de exorcizar mis demonios y desenredar mis miedos. Al igual que yo, 
muchos jóvenes hoy encuentran en la música o en las expresiones artísticas una opción de vida. Por 
eso vale la pena apostar e invertir en educación y en el arte, porque es nuestra manera de 
narrarnos, de pensarnos, de resistir a la guerra, y sobre todo, lo más importante, de no olvidar”, 
dice el artista  Juanes acerca de las motivaciones que los llevan a lanzar la iniciativa Soñar es Un 
Derecho. 

 
 
“Tanto los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN como los grupos de 
post-desmovilización de las autodefensas han seguido reclutando 
niños y niñas”, advierte enfáticamente Mario Suescún, asesor de la 
Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, de la 
Defensoría del Pueblo. “Los están utilizando como herramientas de 
guerra y como esclavos sexuales. Están incursionando en nuevas 
actividades delincuenciales y están usando a los niños para cometer 
toda clase de delitos”.  
 
Constantes denuncias confirman la gravedad de la situación. Entre 
enero de 2008 y junio de 2011 solamente el Sistema de Alertas 
Tempranas de la Defensoría del Pueblo registró 158 situaciones de 
riesgo concernientes al reclutamiento forzado. Mientras tanto, en los 
últimos meses, diversas organizaciones y medios de comunicación 
han documentado amenazas y casos de este crimen de guerra en 
municipios de Antioquia, Cauca, Córdoba, Norte de Santander y 
Tolima, entre otros departamentos. 
 
400 niñas y niños desvinculados al año 
 
Entre noviembre de 1999 y junio de 2012 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
atendió a 4.935 menores de edad en el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 
Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley. Cada año la institución 
registró un promedio de 400 casos de menores de edad que fueron remitidos al mencionado 
programa, para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos en su calidad de víctimas 
del conflicto.  
 



 

 

Yo protejo 
 

Es un llamado a la conciencia 
sobre la necesidad de 
mantener a los niños 
alejados del conflicto 
armado y a la sensibilización 
de reconocerlos como 
protagonistas del cambio, 
hacer parte de la red de 
protección simbólica en la 
que todos decimos YO 
PROTEJO es el primer paso 
para asumir un compromiso 
como sociedad porque 
SOÑAR ES UN DERECHO YO 
PROTEJO a los niños, niñas y 
adolescentes del 
reclutamiento. Entre todos, 
colombianos y ciudadanos 
del mundo estamos a un 
click de actuar: 
www.yoprotejo.org  
Facebook: Yo Protejo,  
Twitter: @Yoprotejo,  
Correo Electrónico: 
info@yoprotejo.org   

“El reclutamiento es una forma de migración forzada que limita las oportunidades de los niños y 
niñas como ciudadanos, la participación en los conflictos armados tiene un gran impacto sobre 
ellos y ellas, con afectaciones en su desarrollo, en el ejercicio de su derecho a la participación y en 
sus identidades, entre muchos otros aspectos”, explica Juan Manuel Luna, coordinador del 
Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados y en Riesgo de Reclutamiento, 
de USAID y OIM. “Eso es lo que más nos debe preocupar: el impacto sobre los niños y las niñas, y la 
responsabilidad que tenemos como adultos de protegerlos frente a los efectos, siempre nocivos, 
que esta situación tiene sobre sus vidas”.     
 
Durante los 12 años que contempla el registro del ICBF, las 
edades más frecuentes entre los menores de edad 
desvinculados al momento de ingresar al programa fueron los 
16 y los 17 años (3.275 casos en estos rangos de edad). No 
obstante, el mismo documento reporta inclusive niños y niñas 
de 9 y 10 años que fueron atendidos por esta causa y que, a 
diferencia de otros miles, lograron huir de sus captores o 
corrieron con la suerte de ser rescatados con vida.  
 
Por su parte, el Director del ICBF, Diego Molano, aseguró que 
los menores de edad que se desvinculen en una posible 
desmovilización de las FARC serán tratados como víctimas, y por 
tanto tendrán derecho a medidas de protección, rehabilitación y 
reparación, y a garantías de no repetición. 
 
“En la cuadrilla donde yo estaba éramos como 200 y yo creo que 
el 60% ó 70% éramos menores de edad”, narró Esperanza3, una 
mujer que a los 12 años vivió la pesadilla de pertenecer a la 
guerrilla de las FARC. “Allá había personas que estaban desde 
los 8 años y ya tenían 35 ó 40”.   
 
Entre las regionales del ICBF que más remitieron menores de 
edad desvinculados al mencionado programa aparecen: 
Antioquia (14,6%), Bogotá (11,3%) y Meta (7,8%). En contraste, 
las que registran menor incidencia son Amazonas, Guainía y 
Vaupés, cuyas cifras no alcanzan el 0,5%. No obstante, estudios 
en el tema advierten que hoy el mapa del reclutamiento puede 
ser otro.  
 
“La dinámica de hoy es más urbana que rural”, explica la abogada Beatriz Linares, seguidora 
incansable de la situación y coautora de importantes logros legislativos de Colombia en materia de 
prevención. “Más del 70% de la población colombiana se concentra en lo urbano y esto hace que 
los grupos armados ilegales también se centren en lo urbano. Estos grupos están en los lugares 
donde saben que hay niños y niñas en riesgo”.  
 

                                                           
3
 Ante la necesidad de cambiar el nombre para proteger su identidad, la víctima eligió llamarse Esperanza porque, según ella, la palabra 

resume su vida desde que logró huir de la guerrilla.    

http://www.yoprotejo.org/
mailto:info@yoprotejo.org


 

 

La iniciativa Soñar es un Derecho está llegando a 14 municipios en Colombia de los departamentos 
de Bolívar, Antioquia, Sucre, Nariño, Valle, Cundinamarca y Meta, zonas en las que es urgente 
invertir en educación, en cultura y recreación, allí se trabaja con 720 niños y jóvenes entre los 10 y 
los 25 años que hacen parte de grupos juveniles que utilizan el arte y las comunicaciones como 
medio de expresión y participación, y sobre todo como herramienta para resistir a la violencia. 
Este gran esfuerzo resalta la necesidad de ampliar cobertura en diferentes regiones y así beneficiar 
a más NNAJ en riesgo. “El  arte con su sensibilidad moviliza mucho más que la razón, concientiza y 
enlaza mundos, pues en esencia, es universal y heterogéneo”. Expresa Juanes. 
 
Bandas criminales imponen nuevas formas de reclutamiento 
 
Entre 1999 y junio de 2012 el 83% de las niñas y niños que recibió el ICBF en el programa de 
atención especializada se entregó voluntariamente, y el 17% restante fue recuperado por las 
autoridades en algún operativo contra el grupo que los reclutó. De los 4.935 que ingresaron a la 
institución como víctimas de estos grupos, el 58,8% fue reclutado por las FARC, el 21,3% por las 
desmovilizadas AUC y el 14,8% por la guerrilla del ELN.  
 
Estos tres grupos siguen siendo los mayores reclutadores de niños, niñas y adolescentes, pero no 
los únicos. Hasta junio de 2012 el sistema del ICBF reportó también el ingreso de 126 menores de 
edad que habían sido reclutados por las llamadas bandas criminales, también conocidas como 
BACRIM. Se trata de una situación denunciada constantemente en los centros urbanos del país, 
pero intangible en los estrados judiciales.  
 
“Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha 
denunciado el riesgo de utilización y reclutamiento que corren los niños y niñas por parte de los 
grupos post-desmovilización de las autodefensas”, advirtió Mario Suescún. “Las autoridades 
nacionales y locales están perfectamente enteradas de esos riesgos”.  
 
En una reciente entrevista con el diario El Tiempo, el director de Protección de la Policía Nacional, 
general Nicolás Rancés Muñoz, reconoció que las llamadas bandas criminales o grupos delictivos 
creados después de la desmovilización paramilitar están reclutando menores de edad, 
especialmente en las zonas urbanas. “Los utilizan en la venta y tráfico de sustancias 
estupefacientes”, dijo el oficial en la publicación. “También como informantes, como campaneros o 
los utilizan como sicarios para que se hagan ajustes de cuenta dentro de las actividades mafiosas”. 
 
Según el planteamiento de Beatriz Linares, las llamadas bandas criminales han impuesto nuevas 
formas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, favorecidas por complejas condiciones 
sociales que incluyen la omisión de los adultos en su obligación de protegerlos. “Lo que está 
sucediendo hoy es que la niña o el niño está al servicio de un grupo criminal, pero va a la escuela y 
duerme en su casa”, comenta la abogada al describir lo que sucede. “Y la familia no dice nada, 
porque esa niña o ese niño es quien lleva la plata a la casa y se ha convertido en el proveedor 
económico de su familia”.  
 
La Defensoría del Pueblo comparte con otras instituciones la preocupación por estos niños, niñas y 
adolescentes, quienes viven una situación aún más difícil cuando se enfrentan a funcionarios del 
sistema judicial que no los reconocen como víctimas de estos grupos. “Hay fiscales que están 



 

 

procesando judicialmente a menores de edad que logran escaparse de las que el Gobierno 
denomina bandas criminales”, aseguró Suescún. “También ocurre con algunos defensores de 
familia que lo que hacen es alejar a los niños de sus familias, y no proteger a esas familias”.  
 
Tal como lo denuncia la Defensoría del Pueblo, además de ser reclutados para actividades propias 
de la guerra, estos menores de edad están siendo utilizados para cometer delitos comunes, lo 
cual, a juicio de los que saben, no tendría por qué despojarlos de su condición de víctimas del 
reclutamiento ni de la utilización. “La utilización para el microtráfico de drogas, para la explotación 
sexual infantil o para llevar y traer razones no los excluye como víctimas del conflicto armado 
interno”, precisó Suescún.   
 
En el mismo sentido, USAID y la OIM recuerdan que la protección integral es un derecho que 
corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, y reitera que, sea cual 
sea el reclutador, cualquier niño o niña que se desvincule de un grupo armado ilegal debe recibir 
del Estado las condiciones necesarias para la restitución de sus derechos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos para protegerlos.  
 
“Todo acto de violencia contra los niños y las niñas afecta sus derechos y por eso USAID y la OIM 
apoyan la idea de centrarnos en ellos y ellas como víctimas, independientemente de quién sea el 
perpetrador”, asegura Juan Manuel Luna. “Lo que necesitamos es ayudar a la protección de estos 
niños y niñas para su efectiva reintegración social y para que puedan ejercer activamente sus 
derechos”.   
 
Comunidades indígenas asediadas 
 
Tal como lo han denunciado entidades como la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC), en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño los grupos armados ilegales siguen 
reclutando menores de edad que forman parte de comunidades indígenas y de otras etnias. 
Factores como la agudeza del conflicto armado y la precaria situación económica de los 
resguardos aumentan la vulnerabilidad de los niños y niñas indígenas, cuyos cabildos han tenido 
incluso que presionar a los grupos armados para lograr que sus víctimas regresen a casa.   
 
Hasta el año 2012, las cifras del ICBF reportan la atención a 357 adolescentes indígenas 
desvinculados y a 243 más de origen afrocolombiano. Los números equivalen al 7% y 5% 
respectivamente frente al total de menores de edad atendidos en el programa, pero en la realidad 
del subregistro el porcentaje podría ser mayor.    
 
Grandes pasos en materia legal 
 
Colombia ha registrado grandes avances normativos hacia el reconocimiento de los derechos de la 
infancia y la adolescencia, y ha logrado implementar una serie de estrategias orientadas al 
restablecimiento de los mismos, entre ellas el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 
Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley del ICBF.  
 
En efecto, además de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado ha 
incorporado en el orden jurídico más de 10 instrumentos internacionales que le han generado 



 

 

sendas obligaciones en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra su 
participación en los conflictos armados.  
 
El país acogió, entre otras normas, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, el cual 
prohíbe el reclutamiento de personas menores de 15 años en los grupos armados y su 
participación en las hostilidades. Un paso más adelante, incluyó una reserva que elevó esa 
prohibición a 18 años, medida que ratificaría posteriormente con el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
Además de estos logros, Juan Manuel Luna destaca otros como la formulación del fenómeno del 
reclutamiento como delito, el reconocimiento de los niños y niñas como víctimas y el mandato de 
crear programas especializados para la protección y el restablecimiento de sus derechos.  
 
El funcionario hace especial énfasis en una tarea que está en manos de los actuales gobiernos. 
“Hay un hito muy importante y es haber establecido, por ley, mecanismos para la prevención del 
reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, que están expresados en políticas 
públicas del orden nacional, departamental y municipal, y que deben ser incluidos en los planes de 
desarrollo que hoy se están formulando”, explica Luna.  
 
Buscan fortalecer la prevención 
 
Al igual que USAID y la OIM, Beatriz Linares destaca la importancia de estos resultados legislativos, 
pero advierte que en la vida cotidiana de los niños y las niñas la tarea aún es larga. “Aunque otros 
puedan pensar que se han hecho todos los esfuerzos, hoy el reto es la prevención, es fortalecer y 
reconstruir entornos, pero sobre todo, es atrevernos a promover la transformación de la cultura”, 
enfatiza Linares. 
 
La inquietud de la abogada es quizá la esencia del más reciente avance normativo del Estado: la 
Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de 
Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados (Conpes 
3673 de 2010), una herramienta formulada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes) que determina responsabilidades concretas para el Estado, la sociedad y la familia en la 
garantía de los derechos de la niñez, como una estrategia para alejar a los niños y niñas de las 
armas.    
 
La Política está vigente. Sin embargo, la aplicación, sobre todo en los niveles territorial y municipal 
es todavía una tarea pendiente que apunta a enfrentar aquello que se hace evidente con cada 
testimonio de las víctimas del reclutamiento: la ausencia de la corresponsabilidad a la hora de 
prevenirlo.    
 
“Mi mamá me pegaba como para matarme”, contó Esperanza. “Cuando perdí quinto de primaria, 
me pegó muy duro y yo me fui. No sabía para dónde… Como a las cinco de la mañana pasó la 
guerrilla y el comandante me dijo que qué hacía allá trepada en el árbol, y yo le conté. Le dije que 
si él no me llevaba con la guerrilla, me iba con los paramilitares”. 
 
 



 

 

El desafío social  
 
El primer responsable de garantizar el restablecimiento de los derechos a quienes han sido 
víctimas del reclutamiento y utilización en manos de los grupos ilegales es el Estado. Sin embargo, 
esa obligación plantea otro reto que puede ser aún mayor: lograr que la sociedad facilite las 
condiciones para que ese nuevo ciudadano que logró sobrevivir al conflicto armado en su infancia 
no repita su tragedia y pueda integrarse nuevamente a la sociedad con los derechos que le 
corresponden.   
 
Según explica Juan Manuel Luna,  a menudo la sociedad ve a quienes se desvinculan de los grupos 
armados desde una dimensión criminal errada que agrava su situación y dificulta el 
restablecimiento de sus derechos. “Dado que el conflicto armado todavía se vive, a los 
colombianos nos duelen las heridas de las personas afectadas, que muchas veces son incluso 
nuestros familiares o nuestros vecinos, y ese dolor hace que algunos ciudadanos vean a los niños y 
a las niñas que han logrado desvincularse como posibles perpetradores de hechos violentos y no 
como las víctimas que en realidad son”, advierte el funcionario. 
 
Con esta realidad es claro entonces que el éxito de la aplicación de la Política de Prevención 
depende, en buena parte, de cómo la sociedad asuma el problema del reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes en los grupos armados ilegales, tanto en el terreno de la prevención como en 
el del restablecimiento de los derechos de quienes ya han sido víctimas.   
 
En busca de la verdad 
 
Y mientras la apuesta de la Política de Prevención del Reclutamiento empieza a hacerse realidad 
en cada rincón del país, la justicia aún intenta develar la suerte de un número indeterminado de 
niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados en los grupos armados ilegales que adelantaron 
procesos de desvinculación masiva.   
 
En noviembre de 2006, la Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico de la situación de 329 
adolescentes que en ese momento recibían atención especial del ICBF tras haberse desvinculado 
de los grupos armados. En su informe, emitió varias recomendaciones al Estado colombiano, entre 
ellas la de exigir a los grupos en proceso de desmovilización la entrega de todos los menores de 
edad que formaban parte de sus filas, un requisito legal para acceder a los beneficios de esta clase 
de acuerdos (Ley 975 del 2005).  
 
La misma institución estimó que si el número de adultos desmovilizados en esos procesos fue de 
31.671 y se calculaba que el 20% de los grupos armados ilegales estaban conformados por 
menores de edad, el ICBF tendría que haber recibido unos 6.000 niños, niñas y adolescentes para 
el restablecimiento de sus derechos que como víctimas del conflicto armado les correspondía. No 
obstante, hasta octubre de 2009, los jefes paramilitares sólo habían confesado en sus 
declaraciones 389 casos de reclutamiento forzado y habían mencionado otros 1.020.   
 
Se sabe también que en diciembre de 2007 y como resultado de un requerimiento de la 
Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reportó un total de 



 

 

823 menores de edad desvinculados de grupos paramilitares: 84 entregados antes de las 
desvinculaciones colectivas, 307 durante las mismas y 432 desvinculados de manera individual. 
 
Lo concreto es que el delito del reclutamiento sigue permeando a las comunidades pero se 
mantiene en la impunidad. La cifra expuesta por Beatriz Linares lo resume todo: “el delito de 
reclutamiento existe en Colombia desde 1997”, dice. “Pero ¿Cuántas sentencias condenatorias hay 
por estos 4.800 casos que han sido atendidos por el ICBF? Solamente 17”.    
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REGISTRO DE INCIDENCIAS MEDIÁTICAS  

ARTÍCULO: ‘SOÑAR ES UN DERECHO’ 
 

http://www.noticiascaracol.com/entretenimiento/video-275205-sonar-un-derecho-le-grita-

juanes-al-mundo 

Título:  “Soñar es un derecho”, le grita Juanes al mundo 

Medio:  NOTICIAS CARACOL 
Fecha:  19/09/2012 
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http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/despues-de-50-anos-colombia-se-merece-

una-oportunidad-dice-juanes-con-respecto-a-un-eventual-proceso-de-

paz/20120919/nota/1764106.aspx 

Título:  Después de 50 años, Colombia se merece una oportunidad, dice Juanes con respecto a un eventual 
proceso de paz 

Medio:  CARACOL RADIO 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO 
 
 

 
 
 
Así mismo, el cantante envió un mensaje a los grupos guerrilleros para que dejen las armas y 
confíen en la sociedad.  
 
CARACOL | SEPTIEMBRE 19 DE 2012  
 
En diálogo con Caracol Radio, el cantante colombiano Juanes dijo que este es un momento 

histórico para el país “por lo positivo que puede pasar”.  

Así mismo, el cantante envió un mensaje a los grupos guerrilleros para que dejen las armas y 

confíen en la sociedad. 

“Si dejamos de soñar con la paz estamos muertos”, expresó Juanes y agregó que sabe que un 

eventual proceso de paz no va ser fácil, pero resaltó la iniciativa del Gobierno y de otras 

instituciones que creen en la conciliación y el perdón, “va a ser muy difícil, pero esta la 

conciencia”.  

 

El cantante manifestó que durante su encuentro con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le 

expresó su apoyo y admiración, “de este Gobierno me parecen muy importante dos iniciativas una 

la de restitución de tierras y la otra el diálogo con grupos alzados en armas. 

Juanes reconoció que el presidente Juan Manuel Santos “se está jugando su vida política y su 

cabeza con este proceso”, pero “después de 50 años ya que es justo para Colombia”.  

 

 



 
 

 

http://www.rcnradio.com/noticias/juanes-y-fonseca-le-apuestan-la-paz-22238#ixzz271Y28qbb 

Título:  Juanes y Fonseca le apuestan a la paz 

Medio:  RCN RADIO 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

 

 

Juanes, cantante colombiano 

More Sharing Services 

Por: RCN La Radio 

Durante el lanzamiento de la campaña "Soñar es un derecho", que busca evitar el reclutamiento 
de menores por parte de los grupos armados, los cantantes Juanes y Fonseca hablaron del proceso 
de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc y señalaron que el compromiso de los colombianos es 
empezar por el perdón y la reconciliación. 

"Nos parece casi como un sueño pero tenemos que ser conscientes que esa no es la paz de 
Colombia, tenemos que seguir trabajando con el proceso de reconciliación y perdón, que 
entendamos que a los reinsertados hay que darles la oportunidad, darles trabajo, darles un 
abrazo, entender que la mayoría de ellos están ahí porque el destino los puso ahí", señaló. 
 
Juanes le expresó su apoyo, respeto y admiración al Presidente Juan Manuel Santos por los 
diálogos con las Farc y agregó que el mandatario "se está jugando su vida política en esto". 
También dijo que su intención es realizar un concierto por la paz cuando estas negociaciones 
logren ser fructíferas para el país. 

A su turno, Fonseca envió un mensaje a los alzados en armas e indicó que la reconciliación debe 
ser fundamental para avanzar en este proceso de paz. 

"El mensaje es que debemos creer en la paz, en las nuevas oportunidades y en la reconciliación. A 
las personas que hacen parte de los grupos armados hay que decirles que un país entero los está 
esperando", señaló. 

Ambos cantantes coincidieron en señalar que la música y otras formas artísticas son un 
instrumento fundamental para transformar el mundo.  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4f8852d96bcce225


 
 

Sobre "Soñar es un Derecho", Juanes dijo que es importante que el Gobierno invierta más en la 
protección y educación de la primera infancia. Añadió que unirse a la campaña es cuestión de 
actitud. 
 
"Se trata de pasar la voz y hablar sobre el tema, no sólo es hablar de los niños que ya están en la 
guerrilla o en las pandillas, sino de los que pueden ser reclutados, puede ser un niño de nosotros, 
del vecino", sostuvo. 

Para Fonseca, la campaña "es importante porque logramos que los niños sueñen. Nuestra 
responsabilidad es que no estén reclutados. Todo empieza desde el hogar, es importante que en la 
casa los cuidemos y les demos la oportunidad de crecer como debe ser".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.canalrcnmsn.com/noticias/juanes_y_fonseca_l%C3%ADderes_por_una_sociedad_me

jor 

Título:  Juanes y Fonseca, líderes por una sociedad mejor 
Medio:  RCN TELEVISIÓN 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Última actualización: 19-09-2012 3:14 pm 

Fuente: Canal RCN 

La visita de Juanes y Fonseca a Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en una misión de paz. Ellos sin 

cascos pero armados de su música y sus conocimientos, hablaron de la importancia de la familia 

en la sociedad.  

Los artistas se unieron para instalar la iniciativa soñar es un derecho, donde se invita a proteger a 

los jóvenes del reclutamiento y de los diferentes hechos de violencia. Resaltaron la importancia de 

las artes en la familia. 

Juanes además quiso expresarle al presidente Juan Manuel Santos, que se encuentra 

comprometido con la búsqueda de la paz y que lo apoya. El paisa se reunió por 40 minutos con el 

Mandatario y madrugó para cumplir con esta tarea que finalizó con un concierto donde se fusionó 

con Fonseca para cantar un improvisado rap. 
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Título:  'Soñar es un derecho': Juanes 

Medio: CM& NOTICIERO 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

'Soñar es un derecho': Juanes 

 
 

miércoles, 19 de septiembre de 2012 21:54 

De lejos, casas de ladrillo de uno que otro color, pero la localidad de ciudad Bolívar tiene mucho 

mas, en este sector de Bogotá de mas de 700 mil habitantes existe el arte y la música son mas de 

100 grupos entres organizaciones, grupos artísticos y agentes culturales. 

El lugar ideal para soñar, como lo dice la campaña 'soñar' es un derecho para proteger a la niñez 

del reclutamiento. 

“soñar es un derecho y soñar es lo único que nos puede mantener vivos y hacer cambiar el rumbo 

de nuestro país y de nuestras vidas”, dijo Juanes. 

Así lo manifestó en medio de música como la que él hace y la que hacen raperos que buscan una 

salida diferente al de tomar las armas. “yo creo que el arte, tenemos que construir la sociedad a 

través del arte. El arte es una manera de construir la paz en el individuo” dice juanes.  

 

Y que mejor que el arte para que campañas como esta lideradas por la Organización Internacional 

para las Migraciones y la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional a la cabeza de 



 
 

su director Peter Natiello, “hemos trabajado muy de cerca con el ICBF con asistencia técnica a 

través del OIM para fortalecer sus capacidades de recibir a estos niños y ayudarlos a reintegrar a la 

sociedad colombiana”. 

Una forma de hacer paz en medio de conversaciones de paz. Como afirma Juanes, “yo creo que a 

la mayoría de los colombianos nos parece casi como un sueño pensar que eso puede llegar a pasar 

pero también tenemos que ser conscientes que eso no es la paz de Colombia, eso es una parte 

importante, fundamental pero tenemos que seguir trabajando por todo lo que vienen ese proceso 

de reconciliación y perdón tan importante”. 

Juanes un artista que empuña el arte que muchos miraron de lejos pero que sintieron de cerca.  

autor: Ximena Bedoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.citytv.com.co/videos/861934/juanes-lanza-campana-todos-tenemos-derecho-a-

sonar-en-ciudad-bolivar 

 

Título:  Juanes lanza campaña "Todos tenemos derecho a soñar" en Ciudad Bolívar 
Medio: CITY TV 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes lanza campaña "Todos tenemos derecho a soñar" en Ciudad Bolívar 

Fecha de publicación: 19-09-2012 - Visto: 105 veces 

El cantante antioqueño Juanes lanzó este miércoles, junto a la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la 
campaña Soñar es un derecho, la cual busca proteger a la niñez del reclutamiento forzoso y de 
los diferentes tipos de violencia que se manifiestan en el país. 
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nios_12237458-4 

Título:  Juanes lanza campaña contra reclutamiento de niños 

Medio: EL TIEMPO 
Fecha:  19/09/2012 
 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/juanes-lanza-campaa-contra-reclutamiento-de-nios_12237458-4
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/juanes-lanza-campaa-contra-reclutamiento-de-nios_12237458-4


 
 

TEXTO COMPLETO: 

Juanes lanza campaña contra reclutamiento de niños 

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 5:37 p.m. | 19 de Septiembre del 2012  

 

En la presentación de la campaña niños y personalidades estuvieron presentes. 
Foto: Rodrigo Sepúlveda  

La iniciativa, que se vale del arte para reconstruir tejido social, ya arrancó en 14 municipios. 

En la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, en Bogotá, el cantante Juanes lanzó este miércoles la 

campaña 'Soñar es un derecho', que convoca a diferentes organizaciones de la sociedad civil para 

que protejan a los niños y jóvenes y los alejen de la posibilidad de ser reclutados por grupos 

armados ilegales. 

"Creemos que podemos cambiar la historia de los jóvenes al enseñarles que hay otra forma de 

vivir, y que esa forma puede ser la música", afirmó Juanes al explicar que esta iniciativa se 

desarrollará de la mano de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM,) y el Gobierno nacional. 

La iniciativa ya arrancó en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles del país enfocadas en el arte como una herramienta para 

reconstruir el tejido social. 

'Soñar es un derecho' les brindará acompañamiento, capacitación en habilidades artísticas y, en 

algunos casos, financiación a sus proyectos. 

A esta campaña se sumó el cantante Fonseca, quien también expresó su preocupación por el 

reclutamiento armado de menores de edad e invitó a movilizarse contra esta problemática. "El 

arte debe ser un medio para construir la paz", dijo Fonseca. 

javascript:void(0)
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El lanzamiento de esta iniciativa coincidió con la presentación de un informe de la Vicepresidencia 

de la República que estableció que cerca de 13 millones de niños y adolescentes del país viven 

rodeados de diferentes formas de violencia que los exponen, entre otros riesgos, a ser reclutados 

por grupos armados ilegales. 

Riesgo en 503 municipios 

El documento, elaborado por la Comisión para la Prevención del Reclutamiento de Niños, se 

desarrolló en 503 poblaciones donde hay presencia de actores armados ilegales y de cultivos 

ilícitos, altos índices de homicidios, accidentes por minas antipersonal, trabajo infantil y 

desplazamiento forzado. 

Garzón presentó este informe con el objetivo de que se fortalezca la oferta institucional para la 

población infantil y el Estado llegue con acciones y estrategias de prevención del reclutamiento 

forzado a los municipios del país donde hay más riesgo. 

Alma Viviana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, aclaró que este 

informe no quiere decir que los cerca de 13 millones de niños mencionados estén bajo un riesgo 

directo o amenaza de reclutamiento. 

Lo que pasa, según ella, es que viven en zonas donde se presentan distintas expresiones de 

violencia que, sumadas a la pobreza y a las necesidades básicas insatisfechas, abren más 

posibilidades al reclutamiento forzado; por eso, el llamado a la prevención. 

En el país no hay cifras oficiales sobre niños reclutados para la guerra. Un estudio reciente de la 

politóloga e investigadora Natalia Springer afirmó que son cerca de 18.000, dato que fue 

rechazado por el Gobierno. 

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre junio de 1999 y junio 

del 2012 se han recuperado 4.935 jóvenes víctimas de reclutamiento. Y cada año la institución 

registra, en promedio, el ingreso de 400 menores de edad desvinculados de diversos grupos 

ilegales. 
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Título:  Juanes le dice no al reclutamiento de menores en su campaña Soñar es un derecho 

Medio: EL COLOMBIANO 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

 
  

Juanes le dice no al reclutamiento de menores en su campaña Soñar es un derecho 

Redacción elcolombiano.com y Colprensa | Medellín y Bogotá | Publicado el 19 de septiembre 
de 2012 

El cantante antioqueño Juanes lanzó este miércoles, junto a la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la 
campaña Soñar es un derecho, la cual busca proteger a la niñez del reclutamiento forzoso y de 
los diferentes tipos de violencia que se manifiestan en el país. 

En la Corporación Casa de la Cultura, en el sector de Ciudad Bolívar, en Bogotá, se realizó este 
evento que busca también promover políticas públicas que incorporen la prevención del 
reclutamiento en estos grupos ilegales. 

"Es un momento histórico por lo positivo que puede pasar en los diálogos de paz. Y debemos 
entender lo complejo de la violencia intrafamiliar, pues eso está conectado a que los niños se 
vayan de las casas, faltos de afecto y busquen reconocimiento en estos grupos ilegales", indicó 
Juanes. 
 
Y agregó "el amor es muy importante, ese es el mensaje para los padres que deben darle tiempo 
de calidad a sus hijos". 

Ante la posibilidad de una desvinculación de menores de edad de las Farc, debido a las 
negociaciones de paz el Director del ICBF, Diego Molano, otro de los asistentes al evento, aseguró 
que estos serán tratados como víctimas, y por tanto tendrán derecho a medidas de protección, 
rehabilitación y reparación, y a garantías de no repetición. 

Por su parte, el cantante Juanes habló sobre estos diálogos de paz indicando que "tenemos que 
soñar con la paz porque si dejamos de soñar estamos muertos". Y agregó "nuestra mente está 
viciada y tenemos que despertar la capacidad de mirar al cielo y preguntarnos porque estamos 
aquí y así podremos cambiar. Han pasado 50 años y es justo que Colombia se de una 
oportundiad, hay que ser propositivos y positivistas". 



 
 

Además expresó su reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos, "hable con el presidente 
Santos ayer y le expresé mi apoyo y admiración por adelantar estos diálogos. Hay que reconocer 
que él se está jugando su vida política en esto", aseguró el cantante. 

Por otro lado, Juanes reveló la intención que tendrían algunos artistas de hacer un concierto el 
día que estos diálogos finalicen en buen término, "sería maravilloso celebrar con un concierto la 
paz. Ahora hablé con Fonseca y dijimos que sería excelente hacer un concierto al final de estos 
diálogos". 
 
La campaña según Juanes cobra todo su sentido si se tiene en cuenta que cada día, en promedio, 
el Estado recupera a un menor de edad víctima de reclutamiento. 

Y explicó que es con el arte que se pueden cambiar las cosas. "El arte con su sensibilidad moviliza 
mucho más que la razón, concientiza y enlaza mundos, pues en esencia, es universal y 
heterogéneo. El arte para mi ha sido transformador, por eso puedo decir que el arte puede 
cambiar la vida, el mundo y las personas", afirmó Juanes. 

"Al igual que yo, muchos jóvenes hoy encuentran en la música o en las expresiones artísticas una 
opción de vida. Por eso, vale la pena apostar e invertir en educación y en el arte, porque es 
nuestra manera de narrarnos, de pensarnos, de resistir a la guerra, y sobre todo, lo más 
importante, de no olvidar", concluyó el artista. 

En el acto, estuvieron presentes Diego Molano, director del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (Icbf); Alejandro Éder, Alto Consejero Presidencial para la Reintegración y miembro del 
equipo de negociadores que por el para los diálogos con las Farc; así como representantes de 
Usaid, OIM, los ministerios de Educación y Cultura, y la Defensoría del Pueblo. 
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Título:  Soñar es un derecho: El reclutamiento de menores no cesa 

Medio: EL MERCURIO DIGITAL 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Soñar es un derecho: El reclutamiento de menores no cesa 

*19.9.12 

EL MERCURIO DIGITAL. Bogotá D.C., 19 de septiembre 2012. Agencia Pandi.- El reclutamiento de 

menores de edad por parte de los grupos armados ilegales es una realidad vigente. En distintas 

regiones del país, en zonas rurales y urbanas, miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 

viven sus días esquivando la amenaza de organizaciones que acuden a todo tipo de hechos de 

violencia, presiones y falsas promesas, para obligarlos a formar parte de sus ejércitos o 

convencerlos de sumarse a ellos. 

El 83% de los niños y jóvenes que estuvieron en los grupos armados fueron víctimas de violencia 

intrafamiliar, el 25% había dejado las aulas por no estar interesados en lo que allí se estudiaba, y 

porque no había en dónde jugar ni realizar actividades recreativas, el 57% trabajaba antes de su 

vinculación y el 30% lo hacía raspando coca. Por ello, la iniciativa Soñar es un Derecho es una 

respuesta de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, liderada por la Fundación Mi Sangre, 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), que busca prevenir el reclutamiento dando a los niños, 

niñas, adolescentes y a los jóvenes la oportunidad de participar y de expresarse a través del arte. 

 

 

“La violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, ese es el escenario. El mismo de hace 30 

años, el mismo de hoy. Sobreviví a la década de los ochenta gracias a la música, en una generación 

que creció en toque de queda, que solucionó sus conflictos desde la violencia y se embelesó con la 

posibilidad de enriquecerse fácil, traicionando la memoria de nuestras pasadas generaciones que 

http://3.bp.blogspot.com/-Qzcyo5hwh1Q/UFnP4GY2KsI/AAAAAAAAMdA/auH0qFLNx44/s1600/nins2.jpg
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construyeron sus fortunas abriendo caminos a pie. Vi crecer el narcotráfico, los grupos 

delincuenciales, apenas sin saber las consecuencias de palabras como masacres, desplazamiento, 

desapariciones. Tenía mucho que decir y fue entonces cuando más me aferré a la música. Con mis 

letras y mi guitarra traté de exorcizar mis demonios y desenredar mis miedos. Al igual que yo, 

muchos jóvenes hoy encuentran en la música o en las expresiones artísticas una opción de vida. 

Por eso vale la pena apostar e invertir en educación y en el arte, porque es nuestra manera de 

narrarnos, de pensarnos, de resistir a la guerra, y sobre todo, lo más importante, de no olvidar”, 

dice el artista Juanes acerca de las motivaciones que los llevan a lanzar la iniciativa Soñar es Un 

Derecho. 

 

“Desde que empuño un micrófono jamás empuñaré un arma, mi única arma son las rimas. Seguiré 

con mi cuento hasta que me olviden porque uno muere cuando le olvidan. Estoy orgulloso de lo 

que soy: un rapero que toda la vida luchará por su sueños, vivir en un mundo mejor.” 

Víctor Ortiz o mejor Zaka, participante del proyecto PAZalobien de la Fundación MiSangre él es un 

MC, gestor cultural y soñador que hace más de cinco años trabaja por la comunidad albergada en 

la comuna 8 de Medellín.  

“Tanto los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN como los grupos de post-desmovilización de las 

autodefensas han seguido reclutando niños y niñas”, advierte enfáticamente Mario Suescún, 

asesor de la Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, de la Defensoría del 

Pueblo. “Los están utilizando como herramientas de guerra y como esclavos sexuales. Están 

incursionando en nuevas actividades delincuenciales y están usando a los niños para cometer toda 

clase de delitos”. 

Constantes denuncias confirman la gravedad de la situación. Entre enero de 2008 y junio de 2011 

solamente el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo registró 158 situaciones 

de riesgo concernientes al reclutamiento forzado. Mientras tanto, en los últimos meses, diversas 

organizaciones y medios de comunicación han documentado amenazas y casos de este crimen de 

guerra en municipios de Antioquia, Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Tolima, entre otros 

departamentos. 

400 niñas y niños desvinculados al año 



 
 

Entre noviembre de 1999 y junio de 2012 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

atendió a 4.935 menores de edad en el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 

Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley. Cada año la institución 

registró un promedio de 400 casos de menores de edad que fueron remitidos al mencionado 

programa, para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos en su calidad de víctimas 

del conflicto. 

“El reclutamiento es una forma de migración forzada que limita las oportunidades de los niños y 

niñas como ciudadanos, la participación en los conflictos armados tiene un gran impacto sobre 

ellos y ellas, con afectaciones en su desarrollo, en el ejercicio de su derecho a la participación y en 

sus identidades, entre muchos otros aspectos”, explica Juan Manuel Luna, coordinador del 

Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados y en Riesgo de Reclutamiento, 

de USAID y OIM. “Eso es lo que más nos debe preocupar: el impacto sobre los niños y las niñas, y 

la responsabilidad que tenemos como adultos de protegerlos frente a los efectos, siempre 

nocivos, que esta situación tiene sobre sus vidas”. 

Durante los 12 años que contempla el registro del ICBF, las edades más frecuentes entre los 

menores de edad desvinculados al momento de ingresar al programa fueron los 16 y los 17 años 

(3.275 casos en estos rangos de edad). No obstante, el mismo documento reporta inclusive niños y 

niñas de 9 y 10 años que fueron atendidos por esta causa y que, a diferencia de otros miles, 

lograron huir de sus captores o corrieron con la suerte de ser rescatados con vida. 

 

Por su parte, el Director del ICBF, Diego Molano, aseguró que los menores de edad que se 

desvinculen en una posible desmovilización de las FARC serán tratados como víctimas, y por tanto 

tendrán derecho a medidas de protección, rehabilitación y reparación, y a garantías de no 

repetición. 

 

“En la cuadrilla donde yo estaba éramos como 200 y yo creo que el 60% ó 70% éramos menores 

de edad”, narró Esperanza*3+, una mujer que a los 12 años vivió la pesadilla de pertenecer a la 

guerrilla de las FARC. “Allá había personas que estaban desde los 8 años y ya tenían 35 ó 40”.  

 

Entre las regionales del ICBF que más remitieron menores de edad desvinculados al mencionado 



 
 

programa aparecen: Antioquia (14,6%), Bogotá (11,3%) y Meta (7,8%). En contraste, las que 

registran menor incidencia son Amazonas, Guainía y Vaupés, cuyas cifras no alcanzan el 0,5%. No 

obstante, estudios en el tema advierten que hoy el mapa del reclutamiento puede ser otro. 

 

“La dinámica de hoy es más urbana que rural”, explica la abogada Beatriz Linares, seguidora 

incansable de la situación y coautora de importantes logros legislativos de Colombia en materia de 

prevención. “Más del 70% de la población colombiana se concentra en lo urbano y esto hace que 

los grupos armados ilegales también se centren en lo urbano. Estos grupos están en los lugares 

donde saben que hay niños y niñas en riesgo”. 

La iniciativa Soñar es un Derecho está llegando a 14 municipios en Colombia de los departamentos 

de Bolívar, Antioquia, Sucre, Nariño, Valle, Cundinamarca y Meta, zonas en las que es urgente 

invertir en educación, en cultura y recreación, allí se trabaja con 720 niños y jóvenes entre los 10 y 

los 25 años que hacen parte de grupos juveniles que utilizan el arte y las comunicaciones como 

medio de expresión y participación, y sobre todo como herramienta para resistir a la violencia. 

Este gran esfuerzo resalta la necesidad de ampliar cobertura en diferentes regiones y así beneficiar 

a más NNAJ en riesgo. “El arte con su sensibilidad moviliza mucho más que la razón, concientiza y 

enlaza mundos, pues en esencia, es universal y heterogéneo”. Expresa Juanes. 

 

Bandas criminales imponen nuevas formas de reclutamiento 

Entre 1999 y junio de 2012 el 83% de las niñas y niños que recibió el ICBF en el programa de 

atención especializada se entregó voluntariamente, y el 17% restante fue recuperado por las 

autoridades en algún operativo contra el grupo que los reclutó. De los 4.935 que ingresaron a la 

institución como víctimas de estos grupos, el 58,8% fue reclutado por las FARC, el 21,3% por las 

desmovilizadas AUC y el 14,8% por la guerrilla del ELN. 

Estos tres grupos siguen siendo los mayores reclutadores de niños, niñas y adolescentes, pero no 

los únicos. Hasta junio de 2012 el sistema del ICBF reportó también el ingreso de 126 menores de 

edad que habían sido reclutados por las llamadas bandas criminales, también conocidas como 

BACRIM. Se trata de una situación denunciada constantemente en los centros urbanos del país, 

pero intangible en los estrados judiciales. 



 
 

“Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha 

denunciado el riesgo de utilización y reclutamiento que corren los niños y niñas por parte de los 

grupos post-desmovilización de las autodefensas”, advirtió Mario Suescún. “Las autoridades 

nacionales y locales están perfectamente enteradas de esos riesgos”. 

En una reciente entrevista con el diario El Tiempo, el director de Protección de la Policía Nacional, 

general Nicolás Rancés Muñoz, reconoció que las llamadas bandas criminales o grupos delictivos 

creados después de la desmovilización paramilitar están reclutando menores de edad, 

especialmente en las zonas urbanas. “Los utilizan en la venta y tráfico de sustancias 

estupefacientes”, dijo el oficial en la publicación. “También como informantes, como campaneros 

o los utilizan como sicarios para que se hagan ajustes de cuenta dentro de las actividades 

mafiosas”. 

 

Según el planteamiento de Beatriz Linares, las llamadas bandas criminales han impuesto nuevas 

formas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, favorecidas por complejas condiciones 

sociales que incluyen la omisión de los adultos en su obligación de protegerlos. “Lo que está 

sucediendo hoy es que la niña o el niño está al servicio de un grupo criminal, pero va a la escuela y 

duerme en su casa”, comenta la abogada al describir lo que sucede. “Y la familia no dice nada, 

porque esa niña o ese niño es quien lleva la plata a la casa y se ha convertido en el proveedor 

económico de su familia”. 

La Defensoría del Pueblo comparte con otras instituciones la preocupación por estos niños, niñas y 

adolescentes, quienes viven una situación aún más difícil cuando se enfrentan a funcionarios del 

sistema judicial que no los reconocen como víctimas de estos grupos. “Hay fiscales que están 

procesando judicialmente a menores de edad que logran escaparse de las que el Gobierno 

denomina bandas criminales”, aseguró Suescún. “También ocurre con algunos defensores de 

familia que lo que hacen es alejar a los niños de sus familias, y no proteger a esas familias”. 

 

Tal como lo denuncia la Defensoría del Pueblo, además de ser reclutados para actividades propias 

de la guerra, estos menores de edad están siendo utilizados para cometer delitos comunes, lo 

cual, a juicio de los que saben, no tendría por qué despojarlos de su condición de víctimas del 

reclutamiento ni de la utilización. “La utilización para el microtráfico de drogas, para la explotación 



 
 

sexual infantil o para llevar y traer razones no los excluye como víctimas del conflicto armado 

interno”, precisó Suescún. 

En el mismo sentido, USAID y la OIM recuerdan que la protección integral es un derecho que 

corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, y reitera que, sea cual 

sea el reclutador, cualquier niño o niña que se desvincule de un grupo armado ilegal debe recibir 

del Estado las condiciones necesarias para la restitución de sus derechos, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos para protegerlos. 

“Todo acto de violencia contra los niños y las niñas afecta sus derechos y por eso USAID y la OIM 

apoyan la idea de centrarnos en ellos y ellas como víctimas, independientemente de quién sea el 

perpetrador”, asegura Juan Manuel Luna. “Lo que necesitamos es ayudar a la protección de estos 

niños y niñas para su efectiva reintegración social y para que puedan ejercer activamente sus 

derechos”. 

 

Comunidades indígenas asediadas 

Tal como lo han denunciado entidades como la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño los grupos armados ilegales siguen 

reclutando menores de edad que forman parte de comunidades indígenas y de otras etnias. 

Factores como la agudeza del conflicto armado y la precaria situación económica de los 

resguardos aumentan la vulnerabilidad de los niños y niñas indígenas, cuyos cabildos han tenido 

incluso que presionar a los grupos armados para lograr que sus víctimas regresen a casa. 

 

Hasta el año 2012, las cifras del ICBF reportan la atención a 357 adolescentes indígenas 

desvinculados y a 243 más de origen afrocolombiano. Los números equivalen al 7% y 5% 

respectivamente frente al total de menores de edad atendidos en el programa, pero en la realidad 

del subregistro el porcentaje podría ser mayor. 

Grandes pasos en materia legal 

Colombia ha registrado grandes avances normativos hacia el reconocimiento de los derechos de la 

infancia y la adolescencia, y ha logrado implementar una serie de estrategias orientadas al 



 
 

restablecimiento de los mismos, entre ellas el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 

Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley del ICBF. 

 

En efecto, además de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado ha 

incorporado en el orden jurídico más de 10 instrumentos internacionales que le han generado 

sendas obligaciones en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra su 

participación en los conflictos armados. 

El país acogió, entre otras normas, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, el cual 

prohíbe el reclutamiento de personas menores de 15 años en los grupos armados y su 

participación en las hostilidades. Un paso más adelante, incluyó una reserva que elevó esa 

prohibición a 18 años, medida que ratificaría posteriormente con el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Además de estos logros, Juan Manuel Luna destaca otros como la formulación del fenómeno del 

reclutamiento como delito, el reconocimiento de los niños y niñas como víctimas y el mandato de 

crear programas especializados para la protección y el restablecimiento de sus derechos. 

 

El funcionario hace especial énfasis en una tarea que está en manos de los actuales gobiernos. 

“Hay un hito muy importante y es haber establecido, por ley, mecanismos para la prevención del 

reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, que están expresados en políticas 

públicas del orden nacional, departamental y municipal, y que deben ser incluidos en los planes de 

desarrollo que hoy se están formulando”, explica Luna. 

Buscan fortalecer la prevención 

Al igual que USAID y la OIM, Beatriz Linares destaca la importancia de estos resultados legislativos, 

pero advierte que en la vida cotidiana de los niños y las niñas la tarea aún es larga. “Aunque otros 

puedan pensar que se han hecho todos los esfuerzos, hoy el reto es la prevención, es fortalecer y 

reconstruir entornos, pero sobre todo, es atrevernos a promover la transformación de la cultura”, 

enfatiza Linares. 



 
 

La inquietud de la abogada es quizá la esencia del más reciente avance normativo del Estado: la 

Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de 

Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados (Conpes 

3673 de 2010), una herramienta formulada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(Conpes) que determina responsabilidades concretas para el Estado, la sociedad y la familia en la 

garantía de los derechos de la niñez, como una estrategia para alejar a los niños y niñas de las 

armas. 

 

La Política está vigente. Sin embargo, la aplicación, sobre todo en los niveles territorial y municipal 

es todavía una tarea pendiente que apunta a enfrentar aquello que se hace evidente con cada 

testimonio de las víctimas del reclutamiento: la ausencia de la corresponsabilidad a la hora de 

prevenirlo. 

“Mi mamá me pegaba como para matarme”, contó Esperanza. “Cuando perdí quinto de primaria, 

me pegó muy duro y yo me fui. No sabía para dónde… Como a las cinco de la mañana pasó la 

guerrilla y el comandante me dijo que qué hacía allá trepada en el árbol, y yo le conté. Le dije que 

si él no me llevaba con la guerrilla, me iba con los paramilitares”. 

El desafío social 

El primer responsable de garantizar el restablecimiento de los derechos a quienes han sido 

víctimas del reclutamiento y utilización en manos de los grupos ilegales es el Estado. Sin embargo, 

esa obligación plantea otro reto que puede ser aún mayor: lograr que la sociedad facilite las 

condiciones para que ese nuevo ciudadano que logró sobrevivir al conflicto armado en su infancia 

no repita su tragedia y pueda integrarse nuevamente a la sociedad con los derechos que le 

corresponden. 

 

Según explica Juan Manuel Luna, a menudo la sociedad ve a quienes se desvinculan de los grupos 

armados desde una dimensión criminal errada que agrava su situación y dificulta el 

restablecimiento de sus derechos. “Dado que el conflicto armado todavía se vive, a los 

colombianos nos duelen las heridas de las personas afectadas, que muchas veces son incluso 

nuestros familiares o nuestros vecinos, y ese dolor hace que algunos ciudadanos vean a los niños y 



 
 

a las niñas que han logrado desvincularse como posibles perpetradores de hechos violentos y no 

como las víctimas que en realidad son”, advierte el funcionario. 

Con esta realidad es claro entonces que el éxito de la aplicación de la Política de Prevención 

depende, en buena parte, de cómo la sociedad asuma el problema del reclutamiento de niños, 

niñas y adolescentes en los grupos armados ilegales, tanto en el terreno de la prevención como en 

el del restablecimiento de los derechos de quienes ya han sido víctimas. 

En busca de la verdad 

Y mientras la apuesta de la Política de Prevención del Reclutamiento empieza a hacerse realidad 

en cada rincón del país, la justicia aún intenta develar la suerte de un número indeterminado de 

niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados en los grupos armados ilegales que adelantaron 

procesos de desvinculación masiva. 

En noviembre de 2006, la Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico de la situación de 329 

adolescentes que en ese momento recibían atención especial del ICBF tras haberse desvinculado 

de los grupos armados. En su informe, emitió varias recomendaciones al Estado colombiano, entre 

ellas la de exigir a los grupos en proceso de desmovilización la entrega de todos los menores de 

edad que formaban parte de sus filas, un requisito legal para acceder a los beneficios de esta clase 

de acuerdos (Ley 975 del 2005). 

La misma institución estimó que si el número de adultos desmovilizados en esos procesos fue de 

31.671 y se calculaba que el 20% de los grupos armados ilegales estaban conformados por 

menores de edad, el ICBF tendría que haber recibido unos 6.000 niños, niñas y adolescentes para 

el restablecimiento de sus derechos que como víctimas del conflicto armado les correspondía. No 

obstante, hasta octubre de 2009, los jefes paramilitares sólo habían confesado en sus 

declaraciones 389 casos de reclutamiento forzado y habían mencionado otros 1.020. 

 

Se sabe también que en diciembre de 2007 y como resultado de un requerimiento de la 

Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reportó un total de 

823 menores de edad desvinculados de grupos paramilitares: 84 entregados antes de las 

desvinculaciones colectivas, 307 durante las mismas y 432 desvinculados de manera individual. 



 
 

 

Lo concreto es que el delito del reclutamiento sigue permeando a las comunidades pero se 

mantiene en la impunidad. La cifra expuesta por Beatriz Linares lo resume todo: “el delito de 

reclutamiento existe en Colombia desde 1997”, dice. “Pero ¿Cuántas sentencias condenatorias hay 

por estos 4.800 casos que han sido atendidos por el ICBF? Solamente 17”. 

 

Cada día, en promedio, el Estado recupera a un niño, niña o adolescente víctima de reclutamiento 

por parte de los grupos armados al margen de la ley. Nadie sabe con exactitud cuántos quedan en 

las filas de la guerrilla o de las bandas criminales, y el número resulta irrelevante frente a la 

magnitud de los delitos y las vulneraciones a las que son sometidos. Lo que es claro es que cada 

día que no se prevenga el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se pierde otro día 

para la paz. 

La iniciativa Soñar es un Derecho es una respuesta de organizaciones de la sociedad civil y del 

Estado, liderada por la Fundación Mi Sangre y la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) con el apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) para invitar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a la adolescencia y a la juventud del 

reclutamiento y de los diferentes hechos de violencia, a evitar que experimenten una vida en 

armas, y a promover políticas públicas que incorporen la prevención del reclutamiento y 

utilización de esta población por parte de los grupos armados ilegales (GAI) y grupos delictivos 

organizados. Soñar es un Derecho, busca que por medio de las artes y el juego, se eduque para la 

paz a los niños, niñas y jóvenes que viven en zonas vulnerables para que adquieran habilidades 

para la vida. 

La iniciativa hace un llamado a la acción que comprometa a cada persona que se integre diciendo: 

Yo protejo. Este es un llamado a la conciencia sobre la necesidad de mantener a los niños alejados 

del conflicto armado y a la sensibilización de reconocerlos como protagonistas del cambio. 

 

Entre 1999 y junio de 2012, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 4.935 

niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados 

ilegales. Un promedio de 400 por año.  



 
 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) destacan los esfuerzos legislativos del Estado 

colombiano, pero advierten que la amenaza continúa.  

SOÑAR ES UN DERECHO[1] invita a la ciudadanía a proteger la niñez, la adolescencia y la juventud 

del reclutamiento y de los diferentes hechos de violencia, a evitar que experimenten una vida en 

armas, y a promover políticas públicas que incorporen la prevención del reclutamiento y utilización 

de esta población. La Fundación Mi Sangre, USAID y OIM con apoyo de diversas organizaciones del 

Gobierno, de la sociedad civil y de cooperación internacional lanzan la campaña Soñar es un 

Derecho y su llamado a la acción Yo Protejo que busca crear una red de personas que alrededor del 

mundo se unan en contra del reclutamiento y promuevan los espacio artísticos como creadores de 

culturas de paz y convivencia. Diga Yo Protejo: www.yoprotejo.org; Facebook: Yo Protejo, Twitter: 

@Yoprotejo, Correo Electrónico: info@yoprotejo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

http://www.elliberal.com.co/liberal/actualidad/colombia/113841-juanes-lanza-iniciativa-para-

prevenir-el-reclutamiento-infantil-en-colomb 

Título:  Juanes lanza iniciativa para prevenir el reclutamiento infantil en Colombia 

Medio: EL LIBERAL 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

 

Juanes lanza iniciativa para prevenir el reclutamiento infantil en Colombia.  

(Foto: AFP / EL LIBERAL) 

Miércoles 19 de Septiembre de 2012 - 03:57 PM 

Juanes lanza iniciativa para prevenir el reclutamiento infantil en Colombia 

El cantautor colombiano Juanes lanzó este miércoles en Bogotá la iniciativa "Soñar es un derecho", 

para prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad en grupos armados y con la que se 

espera alcanzar a unos 200.000 niños y jóvenes en tres años. 

En la sede de la casa de la cultura de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, Juanes, el cantautor Fonseca, y 

el intérprete de hip hop Jeihhco, presentaron su propuesta que busca formar en temas de paz a 

líderes comunitarios de 14 municipios de Colombia para que contribuyan a ofrecer alternativas de 

vida a niños y jóvenes, y evitar su incorporación a grupos armados. 

El proyecto --que arranca con un fondo de 200.000 dólares-- intenta que familias y niños 

permanezcan alejados de esos grupos, tanto guerrillas como bandas criminales derivadas de los 

paramilitares y narcotraficantes. 

En su intervención, Juanes evocó que creció en Medellín, la segunda ciudad de Colombia en el 

noroeste, en la época de mayor auge del capo del narcotráfico Pablo Escobar. 

"Yo viví la época de los 80 y gracias a la música me salvé. Por eso creo en esto. El arte para mí ha 

sido una experiencia transformadora", dijo el autor de "La camisa negra" y "Odio por amor". 



 
 

"Nuestro mensaje va para los chicos: no te vayas para tal grupo armado o pandilla, pero también 

para los padres", explicó. 

Jeihhco, músico de la Comuna 13 de Medellín, considerada como una de las zonas más violentas 

de esa ciudad, señaló que la iniciativa "más que generar buenos artistas es un asunto de 

empoderamiento de las comunidades para que sean activas en el desarrollo de sus procesos". 

"Necesitamos para los padres trabajo digno, y para los niños acceso a educación, pero también a 

recreación, goce y ocio para que su decisión personal de vida se pueda realizar", refirió. 

"Este es un momento en que tenemos que abrazarnos. En este contexto que vive Colombia 

necesitamos confiar y tejer lazos", dijo Jeihhco, al aludir al proceso de paz que instalarán el 

gobierno de Colombia y la guerrilla comunista FARC en octubre en Oslo en busca de poner fin a 

casi medio siglo de conflicto armado. 

Aunque se desconoce cuántos menores de edad engrosan las filas de los varios grupos armados en 

Colombia, según cifras del estatal Instituto de Bienestar Familiar, 4.935 han escapado de esas 

organizaciones desde 1999. 

De ellos, 58,8% había sido reclutado contra su voluntad por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (Farc), 21,3% por los paramilitares de extrema derecha (hoy desmovilizados) y 14,8% 

por el guevarista Ejército de Liberación Nacional (Eln). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/mi-ciudad/lanzamiento-de-la-campa%C3%B1a-so%C3%B1ar-

es-un-derecho-1.24046 

 

Título:  Soñar es un derecho, campaña para salvar a los jóvenes de la violencia 

Medio: ADN 
Fecha:  19/09/2012 
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Soñar es un derecho, campaña para salvar a los jóvenes de la violencia 

Por: REDACCIÓN 

Bogotá | 19/09/12  

 

 

 

 

 

 

 

LA INICIATIVA PRETENDE PROMOVER ANTE TODO EL ARTE PARA HACER SOÑAR A LOS MENORES 

DE EDAD.  

La campaña ‘Soñar es un derecho’, que fue presentada este miércoles en el Centro Cultural de 

Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, busca recordar a todos los colombianos algo que pareciera 

obvio: los niños y los jóvenes no deben ser reclutados para la guerra, ni maltratados al interior 

de sus familias; es su derecho soñar y convertir sus sueños en realidad. 

En eso insistieron, bastante emocionados, niños y jóvenes de la comunidad; artistas como Juanes, 

Fonseca, el hip hopper Jeihhco de la comuna 13 de Medellín y don Popo, rapero de la Fundación 

Familia Yara de Bogotá. 

También la ministra de Educación, María Fernanda Campo; el director del Icbf, Diego Molano; el 

director de la Agencia Colombiana de Reinserción, Alejandro Eder; y la directora de la campaña 

‘Soñar es un derecho’ Catalina Cock, entre otros convocados. 

“Mi sueño como poeta es ser el mejor, y como persona cambiar el mundo”, dijo Juan Sebastián 

Álvarez, un joven de 13 años, quien vive en el sector y conmovió a todos. 

http://diarioadn.co/buscador-7.2256?q=REDACCI%C3%93N&configuracion=adn/www/adn.configuraciones&view=normal


 
 

Hubo muchas más frases para convocar a los colombianos a unirse a la campaña “pasando el 

mensaje”, como dijo Juanes. 

“Hay que bajarle a la sobre-estigmatización de los jóvenes que se dedican al arte y a ser gestores 

de paz”, dijo Jeihhco, que vino de la comuna 13 con un mensaje en su camiseta ‘Aquí sí hay amor’. 

Y rapeando, Don Popo añadió: “por eso todo el mundo tiene que creer, creer en sí mismo, creer 

en el otro, creer en su espiritualidad para cambiar el mundo”. 

REDACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.lapatria.com/nacional/juanes-presenta-campana-contra-la-reclusion-de-menores-

15350 

Título:  Juanes presenta campaña contra la reclusión de menores 

Medio: LA PATRIA 
Fecha:  19/09/2012 
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Juanes presenta campaña contra la reclusión de menores 

 

  

Juanes presenta campaña contra la reclusión de menores 

Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar una campaña contra la reclusión de menores por parte de 

grupos ilegales llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento" 

Foto | EFE | LA PATRIA 

Miércoles, Septiembre 19, 2012 

6:30 p.m. 

Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más problemas sociales de 
Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de grupos ilegales, llamada "Soñar 
es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 
la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 
el país. 



 
 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. Distintas organizaciones 
nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de grupos armados ilegales 
entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 
organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 
alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 
pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 
aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". "Hago parte de esta 
campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el mensaje va mucho más 
a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: "¿Cuánto tiempo le 
estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 
Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 
Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 
edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 
regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 
constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 
conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 
María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 
Molano, y el cantante bogotano Fonseca 

Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar una campaña contra la reclusión de menores por parte de 

grupos ilegales llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento" 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes lanza iniciativa para prevenir el reclutamiento infantil 

Septiembre 20, 2012 a las 1:22 am 

BOGOTÁ, AFP 

 

El cantautor colombiano Juanes lanzó en Bogotá la iniciativa “Soñar es un derecho”, para prevenir 
el reclutamiento forzado de menores de edad en grupos armados y con la que se espera alcanzar a 
unos 200.000 niños y jóvenes en tres años. 

En la sede de la casa de la cultura de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, Juanes, el cantautor Fonseca, y 
el intérprete de hip hop Jeihhco, presentaron su propuesta que busca formar en temas de paz a 
líderes comunitarios de 14 municipios de Colombia para que contribuyan a ofrecer alternativas de 
vida a niños y jóvenes, y evitar su incorporación a grupos armados. 

El proyecto –que arranca con un fondo de 200.000 dólares– intenta que familias y niños 
permanezcan alejados de esos grupos, tanto guerrillas como bandas criminales derivadas de los 
paramilitares y narcotraficantes. 

En su intervención, Juanes evocó que creció en Medellín, la segunda ciudad de Colombia en el 
noroeste, en la época de mayor auge del capo del narcotráfico Pablo Escobar. 

“Yo viví la época de los 80 y gracias a la música me salvé. Por eso creo en esto. El arte para mí ha 
sido una experiencia transformadora”, dijo el autor de “La camisa negra” y “Odio por amor”. 
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“Nuestro mensaje va para los chicos: no te vayas para tal grupo armado o pandilla, pero también 
para los padres”, explicó. 

Jeihhco, músico de la Comuna 13 de Medellín, considerada como una de las zonas más violentas 
de esa ciudad, señaló que la iniciativa “más que generar buenos artistas es un asunto de 
empoderamiento de las comunidades para que sean activas en el desarrollo de sus procesos”. 

“Necesitamos para los padres trabajo digno, y para los niños acceso a educación, pero también a 
recreación, goce y ocio para que su decisión personal de vida se pueda realizar”, refirió. 

“Este es un momento en que tenemos que abrazarnos. En este contexto que vive Colombia 
necesitamos confiar y tejer lazos”, dijo Jeihhco, al aludir al proceso de paz que instalarán el 
gobierno de Colombia y la guerrilla comunista FARC en octubre en Oslo en busca de poner fin a 
casi medio siglo de conflicto armado. 

Aunque se desconoce cuántos menores de edad engrosan las filas de los varios grupos armados en 
Colombia, según cifras del estatal Instituto de Bienestar Familiar, 4.935 han escapado de esas 
organizaciones desde 1999. 

De ellos, 58,8% había sido reclutado contra su voluntad por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), 21,3% por los paramilitares de extrema derecha (hoy desmovilizados) y 14,8% 
por el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
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TEXTO COMPLETO: 

JUANES PRESENTÓ CAMPAÑA CONTRA RECLUTAMIENTO DE MENORES EN LA GUERRA 

 

 

El cantante Juanes presentó la campaña “Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del 

reclutamiento”, cuyo propósito es concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a la 

adolescencia y a la juventud del reclutamiento a la guerra en Colombia.  

“Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (…). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador”, aseguró Juanes. 

El acto fue promovido por la fundación “Mi Sangre” con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM). 

“Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia”, advirtió el cantante. “¿Cuánto tiempo le estamos 

dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?”, preguntó. 

La campaña inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, mediante actividades artísticas 

que sirvan como alternativas de vida. 
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Título: Juanes lance une campagne contre le recrutement des mineurs par les groupes armés 

Medio: NEWS REPUBLIC (FRANCIA) 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes lance une campagne contre le recrutement des mineurs par les groupes armés 

 

 

AFP 

 

miércoles, 19 de septiembre de 2012 09:43 p.m. GMT 

La star de la pop colombienne Juanes a lancé mercredi à Bogota une campagne contre le 
recrutement forcé de mineurs par les groupes armés, avec pour objectif de sauver quelque 
200.000 enfants en trois ans. 

Au cours d'une visite à Ciudad Bolivar, gigantesque bidonville surplombant la capitale 
colombienne, le chanteur, mondialement connu pour son tube "La camisa negra", a présenté cette 
opération, dotée d'un fonds initial de 200.000 dollars. 

Baptisée "Rêver est un droit", cette campagne vise à sensibiliser une dizaine de municipalités afin 
de proposer des projets aux jeunes habitants défavorisés et les éloigner des guérillas communistes 
et des multiples bandes criminelles opérant en Colombie. 

Elevé lui-même à Medellin, troisième ville de Colombie dans le nord-ouest du pays, Juanes a 
évoqué son enfance dans cet ancien fief des grands cartels de cocaïne, dissous après la mort du 
baron de la drogue Pablo Escobar en 1993. 
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"J'ai vécu l'époque des années 80 et je m'en suis sorti grâce à la musique. C'est pourquoi j'y crois", 
a confié le chanteur. "Notre message est dirigé aux jeunes: +Ne rejoins pas tel groupe armé ou 
telle bande+, mais aussi aux parents", a-t-il ajouté. 

Depuis 1999, près de 5.000 mineurs recrutés par des groupes armées en Colombie se sont 
démobilisés, selon l'Institut du bien-être familial, organisme public chargé de la protection de 
l'enfance. 

Plus de la moitié (58%) d'entre eux ont été enrôlés par la rébellion des Forces armées 
révolutionnaires de Colombie, la principale guérilla du pays, avec laquelle le gouvernement doit 
ouvrir en octobre des négociations de paix pour mettre un terme à près d'un demi-siècle de 
conflit. 

 

© 2012 AFP 
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TEXTO COMPLETO: 

Mineducación, Juanes y Fonseca se unen porque "Soñar es un derecho" 

Miércoles, 19 de Septiembre de 2012 

Esta iniciativa es liderada por los cantantes colombianos Juanes y Fonseca, en contra del 

reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos al margen de la ley. 

 

La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, participó en el lanzamiento de la iniciativa 

"Soñar es un derecho", una respuesta de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, liderada 

por la Fundación Mi Sangre y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el 

apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para 

invitar a la ciudadanía a proteger a la niñez, la adolescencia y la juventud, del reclutamiento y de 

los diferentes hechos de violencia, a evitar que experimenten una vida en armas, y a promover 

políticas públicas que incorporen la prevención del reclutamiento. 

"Desde el Ministerio de Educación Nacional estamos totalmente comprometidos con apoyar 

iniciativas como la que vienen liderando Juanes y Fonseca, que lo único que quieren es construir 

paz en nuestro país; paz a través de la música; paz a través de la lúdica, del deporte, de la 

recreación" manifestó la Ministra Campo durante el lanzamiento de la iniciativa. 

La jefe de la cartera de educación destacó que "desde el Ministerio estamos promoviendo, junto 

con las secretarías de educación, que en todas las instituciones educativas, sobre todo en los sitios 

más vulnerables, implementemos las Jornadas Escolares Complementarias, para que nuestros 

niños y jóvenes tengan un uso sano del tiempo libre. Entonces, de la mano de aliados como 

Juanes, Coldeportes, las Cajas de Compensación Familiar y otras organizaciones, nos hemos unido 

para que en cada escuela, poco a poco, avancemos en la implementación de estas jornadas en las 

que se pueden realizar actividades lúdicas, artísticas, bilingüismo, uso de tecnologías de la 

información y la comunicación. Si lo logramos, y estamos empecinados a hacerlo, vamos a 
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conseguir evitar que nuestros niños y jóvenes se unan a bandas criminales y grupos armados, y 

vamos a prevenir de manera importante el reclutamiento forzado". 

Por su parte, Juanes expresó que "al igual que yo, muchos jóvenes hoy encuentran en la música o 

en las expresiones artísticas una opción de vida. Por eso vale la pena apostar e invertir en la 

educación y en el arte, porque es nuestra manera de narrarnos, de pensarnos, de resistir a la 

guerra, y sobre todo, lo más importante, de no olvidar. El arte con su sensibilidad moviliza mucho 

más que la razón, concientiza y enlaza mundos, pues en esencia, es universal y heterogéneo" 

señaló el artista. 

La iniciativa "Soñar es un Derecho" está llegando a 14 municipios en Colombia de los 

departamentos de Bolívar, Antioquia, Sucre, Nariño, Valle, Cundinamarca y Meta, zonas en las 

que se busca invertir en educación, en cultura y recreación, y donde se trabaja con 720 niños y 

jóvenes entre los 10 y los 25 años que hacen parte de grupos juveniles que utilizan el arte y las 

comunicaciones como medio de expresión y participación, y sobre todo como herramienta para 

resistir la violencia. 
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Título: Juanes presenta una campaña contra la reclusión de menores 
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TEXTO COMPLETO EN: 

Juanes presenta una campaña contra la reclusión de menores 

Por: EFE | Septiembre 20, 2012  

Juanes presentó en Ciudad Bolívar, una campaña contra la reclusión de menores por parte de 

grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

 El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

 Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

 "Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 



 
 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. EFE 
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TEXTO COMPLETO EN: 

Juanes lanza campaña contra la reclusión de menores 

Por EFE / Bogotá / web@laverdad.com 

El cantautor colombiano Juanes presentó hoy una campaña contra la reclusión de menores por 

parte de grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento" 

 Miércoles, 19 Septiembre 2012 22:07 

99 CLICS 

Juanes presentó hoy una campaña contra la reclusión de menores por parte de grupos ilegales, 

llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 
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Título: Juanes: "Gracias a la música me salvé" 
Medio: PEOPLE 
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Juanes: "Gracias a la música me salvé" 

El cantante explicó cómo el arte fue su escape mientras crecía en Medellín, al tiempo que presenta 

un proyecto en favor de los niños. 

20 de septiembre, 2012 - 10:44 AM EDT 

Juanes expresa que le debe mucho a la música. 

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el cantautor colombiano recordó que creció en 

Medellín, en la época en que mayor auge tuvo el capo del narcotráfico, Pablo Escobar. Sin 

embargo, se mantuvo al margen de cualquier influencia en ese sentido. 

"Yo viví la época de los 80 y gracias a la música me salvé. Por eso creo en esto. El arte para mí ha 

sido una experiencia transformadora", dijo durante la presentación de una iniciativa para prevenir 

el reclutamiento forzado de menores de edad en grupos armados. 

En la sede de la casa de la cultura de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, Juanes, el cantautor Fonseca, y 

el intérprete de hip hop Jeihhco, presentaron la propuesta que busca formar en temas de paz a 

líderes comunitarios de 14 municipios de Colombia para que contribuyan a ofrecer alternativas de 

vida a niños y jóvenes, y evitar su incorporación a grupos armados. 
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Título: Juanes: Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores  

Escrito por Agencia Efe  

Bogotá, 19 sep (EFE).- El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los 

sectores con más problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por 

parte de grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento".  

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 



 
 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://musica.terra.com/juanes-y-fonseca-luchan-contra-el-reclutamiento-de-

ninos,853e001db15e9310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 

Título: Juanes y Fonseca luchan contra el reclutamiento de niños 
Medio: TERRA.COM 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes y Fonseca luchan contra el reclutamiento de niños 

20 de septiembre de 2012 • 03:28 PM • actualizado a las 03:31 PM  

Juanes y Fonseca, quien iluminó con su música la pasada edición de Terra Live Music, comparten 
algo más que la pasión por hacer buena música, pues apoyados en el reconociento que les da ser 
unos grandes artistas impulsaron, en Bogotá, Colombia, la campaña "Soñar es un Derecho", la cual 
busca prevenir el reclutamiento forzoso de niños. 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 
mensaje va mucho más a los padres de familia", expresó el intérprete de "La Señal" a la agencia 
EFE. 

Juanes apoya la labor para concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a la adolescencia y a la 
juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en su país natal. 

Durante la presentación de esta noble iniciativa, la estrella compartió con algunos niños y tocó su 
guitarra. 

La labor humanitaria impulsada por la fundación del músico "Mi Sangre", cuenta con el apoyo de 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional y la Organización Internacional para 
las Migraciones. 

De esta manera, Juanes sigue demostrando su gran corazón. 

"La campaña es importante porque logramos que los niños sueñen", expresó Fonseca a RCN 
Radio. 

 



 
 

Juanes y Fonseca, quien iluminó con su música la pasada edición de Terra Live Music, comparten 
algo más que la pasión por hacer buena música, pues apoyados en el reconociento que les da ser 
unos grandes artistas impulsaron, en Bogotá, Colombia, la campaña "Soñar es un Derecho", la cual 
busca prevenir el reclutamiento forzoso de niños. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=302845&section=45&name=Espect%C3%A

1culo 

Título: Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 
Medio: EL NUEVO DIARIO (REPÚBLICA DOMINICANA) 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Espectáculo,Espectáculo  

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 

8:08 PM -  

Bogotá, 19 sep (EFE).- El cantautor colombiano 
Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de 
los sectores con más problemas sociales de 
Bogotá, una campaña contra la reclusión de 
menores por parte de grupos ilegales, llamada 
Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del 
reclutamiento. 

El acto fue promovido por la fundación Mi 
Sangre, liderada por Juanes, y contó con el 
apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en 
ingles) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y 
concienciar a la ciudadanía a proteger a la 
niñez, a la adolescencia y a la juventud del 
reclutamiento y de los hechos de violencia que 
se presentan en el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en 
Colombia hay en filas de grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 
menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y 
busca apoyar a organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en 
actividades artísticas como alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que 
puede llegar a pasar pero también por lo complicado y complejo a nivel social 
(...). El maltrato intrafamiliar es aterrador", aseguró el autor de "La Camisa 
Negra" y "Volverte a ver". 
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"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es 
muy importante y el mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió 
el cantautor quien interrogó enseguida: "¿Cuánto tiempo le estamos 
dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del 
vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la 
Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 
12.966.436 menores de edad están en riesgo de ser reclutados por grupos 
armados al margen de la ley en distintas regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean 
"verdaderos constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 
46.000 adolescentes afectados por el conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra 
de Educación, María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (Icbf), Diego Molano, y el cantante bogotano Fonseca. EFE 
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Título: Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión 
Medio: TELEMETRO.COM 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión 

Por: AGENCIA EFE  

 

Bogotá, (EFE). El cantautor colombiano Juanes presentó este miércoles en Ciudad Bolívar, uno de los 
sectores con más problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte 
de grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 
 
El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

 
Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a la 
adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en el país. 
 
Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

 
Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de grupos 
armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

 
La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 
organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como alternativas 
de vida. 

 
"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar pero 
también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es aterrador", aseguró 
el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 
 
"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el mensaje 
va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: "¿Cuánto 
tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 
 
La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de Colombia, 
Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la Prevención del 
Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de edad 
están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas regiones de 
Colombia. 
 
La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos constructores de 
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paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el conflicto. 
 
En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, María 
Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego Molano, y el 
cantante bogotano Fonseca.  
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Título: Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 
Medio: UNIÓN RADIO 
Fecha:  19/09/2012 

 

 

http://www.unionradio.net/ActualidadUR/Nota/visorNota.aspx?id=122751&tpCont=1&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.unionradio.net/ActualidadUR/Nota/visorNota.aspx?id=122751&tpCont=1&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


 
 

 

TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 

El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más 

problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de grupos 

ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

EFE 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

 Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 



 
 

 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 
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Título: Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 
Medio: LA W RADIO 
Fecha:  19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO EN: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 

Agencia EFE | Septiembre 19 de 2012  

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional.  

El cantautor colombiano Juanes presentó en Ciudad Bolívar, una campaña contra la reclusión de 

menores por parte de grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del 

reclutamiento".  

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país.  

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas.  

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad.  

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida.  

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver".  

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?".  

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.  



 
 

 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia.  

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto.  

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://colombiamusica.blogspot.com/2012/09/juanes-y-fonseca-apoyan-campana-contra.html 

 
Título: Juanes y Fonseca apoyan campaña contra el reclutamiento Infantil.  
Medio: COLOMBIA ES MÚSICA 
Fecha:  20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes y Fonseca apoyan campaña contra el reclutamiento 

Infantil.  
20 de septiembre de 2012 

 

En la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, en Bogotá, el cantante Juanes lanzó este miércoles la 

campaña 'Soñar es un derecho', que convoca a diferentes organizaciones de la sociedad civil para 

que protejan a los niños y jóvenes y los alejen de la posibilidad de ser reclutados por grupos 

armados ilegales. 

"Creemos que podemos cambiar la historia de los jóvenes al enseñarles que hay otra forma de 

vivir, y que esa forma puede ser la música", afirmó Juanes al explicar que esta iniciativa se 

desarrollará de la mano de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM,) y el Gobierno nacional. 

La iniciativa ya arrancó en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles del país enfocadas en el arte como una herramienta para 

reconstruir el tejido social. 

'Soñar es un derecho' les brindará acompañamiento, capacitación en habilidades artísticas y, en 

algunos casos, financiación a sus proyectos. 
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A esta campaña se sumó el cantante Fonseca, quien también expresó su preocupación por el 

reclutamiento armado de menores de edad e invitó a movilizarse contra esta problemática. "El 

arte debe ser un medio para construir la paz", dijo Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://portalvallenato.net/2012/09/20/juanes-en-campana-contra-la-reclutamiento-de-menores/ 

Título: Juanes en campaña contra la reclutamiento de menores 
Medio: PORTAL VALLENATO 
Fecha:  20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes en campaña contra la reclutamiento de menores 

septiembre 20, 2012  

Juanes, cantautor colombiano, presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más 

problemas sociales de Bogotá, una campaña contra el reclutamiento de menores por parte de 

grupos ilegales, llamada “Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento”. 

El acto fue promovido por la fundación “Mi Sangre”, liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concientizar a la ciudadanía de proteger a la niñez, 

a la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan 

en el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

“Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (…). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador”, aseguró el autor de “La Camisa Negra” y “Volverte a ver”. 

“Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia”, advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

“¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?”. 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

 



 
 

 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean “verdaderos 

constructores de paz” y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

 En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 
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TEXTO COMPLETO 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 

EFE | Fecha: 09/19/2012 

Bogotá, 19 sep (EFE).- El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los 

sectores con más problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por 

parte de grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 



 
 

 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. EFE 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 

El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más 

problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de grupos 

ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

 



 
 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. EFE 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta una campaña contra la reclusión de menores. 

EFE 

El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más 

problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de grupos 

ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

 

 



 
 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca.  
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores . 

Miércoles, 19 de Septiembre de 2012 20:02  

Bogotá.- El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con 

más problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de 

grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

 El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

 Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 



 
 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 

Agencia EFE – jue, 20 sep 2012.. . 

El cantante colombiano Juanes habla a la prensa este 19 de septiembre, durante el … 

Bogotá, 19 sep (EFE).- El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los 

sectores con más problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por 

parte de grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

  

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 



 
 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.elheraldo.co/tendencias/juanes-presento-campana-contra-la-reclusion-de-menores-

82414 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presentó campaña contra la reclusión de menores 

El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más 

problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de grupos 

ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

  

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 



 
 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 

EFE 
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Título: Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores  
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores  

El cantautor colombiano Juanes presentó este miércoles en Ciudad Bolívar, uno de los sectores 

con más problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de 

grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

19 de Septiembre de 201220:31 

Juanes participa en una acción solidaria.  

 Por: EFE  

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

  

"Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 



 
 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes presenta en Colombia una campaña contra la reclusión de menores 

El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más 

problemas sociales de Bogotá, una campaña contra la reclusión de menores por parte de grupos 

ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes, y contó con el apoyo de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. 

Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

La campaña ya se inició en 14 municipios colombianos, con 700 jóvenes, y busca apoyar a 

organizaciones infantiles y juveniles que quieren enfocarse en actividades artísticas como 

alternativas de vida. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

 

 "Hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy importante y el 

mensaje va mucho más a los padres de familia", advirtió el cantautor quien interrogó enseguida: 

"¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en el colegio?". 

La presentación de la campaña coincidió este miércoles con un informe del vicepresidente de 

Colombia, Angelino Garzón, designado para encabezar la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. 



 
 

De acuerdo al documento de la Vicepresidencia colombiana, alrededor de 12.966.436 menores de 

edad están en riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley en distintas 

regiones de Colombia. 

La fundación de Juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes para que sean "verdaderos 

constructores de paz" y sus programas han llegado a más de 46.000 adolescentes afectados por el 

conflicto. 

En la presentación de la estrategia, participaron, además de Juanes, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego 

Molano, y el cantante bogotano Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.rpp.com.pe/2012-09-19-juanes-inicia-campana-contra-la-reclusion-de-menores-por-

grupos-ilegales-noticia_523419.html 

Título: Juanes inicia campaña contra la reclusión de menores por grupos ilegales 
Medio: GRUPO RPP 
Fecha: 19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes inicia campaña contra la reclusión de menores por grupos ilegales 

Miércoles, 19 de Setiembre 2012  |  8:05 pm 

Fuente: RPP  

´Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento´, es la cruzada que ha iniciado el 

cantante en Colombia. 

El cantautor colombiano Juanes presentó en Ciudad Bolívar, uno de los sectores con más 

problemas sociales de Bogotá, Colombia, una campaña contra la reclusión de menores por parte 

de grupos ilegales, llamada "Soñar es un derecho, yo protejo a la niñez del reclutamiento". 

El acto fue promovido por la fundación "Mi Sangre", liderada por Juanes y contó con el apoyo de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID, por su sigla en ingles) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Uno de los objetivos de la iniciativa es invitar y concienciar a la ciudadanía a proteger a la niñez, a 

la adolescencia y a la juventud del reclutamiento y de los hechos de violencia que se presentan en 

el país. Asimismo, para evitar que los jóvenes tomen el camino de las armas. 

Distintas organizaciones nacionales e internacionales calculan que en Colombia hay en filas de 

grupos armados ilegales entre 8.000 y 18.000 menores de edad. 

"Es un momento histórico que está viviendo Colombia por lo positivo que puede llegar a pasar 

pero también por lo complicado y complejo a nivel social (...). El maltrato intrafamiliar es 

aterrador", aseguró el autor de "La Camisa Negra" y "Volverte a ver". 

Agregó que "hago parte de esta campaña porque creo profundamente que el amor es muy 

importante y el mensaje va mucho más a los padres de familia". 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.noticias24.com/gente/noticia/88790/juanes-apuesta-por-sonar-es-un-derecho-para-

prevenir-el-reclutamiento-forzado-de-ninos-fotos/ 

Título: Juanes apuesta a “Soñar es un derecho” para prevenir el reclutamiento forzado de niños 
Medio: NOTICIAS 24  
Fecha: 19/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes apuesta a “Soñar es un derecho” para prevenir el reclutamiento forzado de niños  

Publicado el 19 de Sep de 2012 5:45 pm |  

 (Bogotá, 19 Septiembre – AFP) – El cantautor colombiano Juanes lanzó este miércoles en Bogotá 

la iniciativa “Soñar es un derecho”, para prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad en 

grupos armados y con la que se espera alcanzar a unos 200.000 niños y jóvenes en tres años. 

En la sede de la casa de la cultura de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, Juanes, el cantautor Fonseca, y 

el intérprete de hip hop Jeihhco, presentaron su propuesta que busca formar en temas de paz a 

líderes comunitarios de 14 municipios de Colombia para que contribuyan a ofrecer alternativas de 

vida a niños y jóvenes, y evitar su incorporación a grupos armados. 

El proyecto –que arranca con un fondo de 200.000 dólares– intenta que familias y niños 

permanezcan alejados de esos grupos, tanto guerrillas como bandas criminales derivadas de los 

paramilitares y narcotraficantes. 

En su intervención, Juanes evocó que creció en Medellín, la segunda ciudad de Colombia en el 

noroeste, en la época de mayor auge del capo del narcotráfico Pablo Escobar. 

 “Yo viví la época de los 80 y gracias a la música me salvé. Por eso creo en esto. El arte para mí ha 

sido una experiencia transformadora“, dijo el autor de “La camisa negra” y “Odio por amor”. 

 “Nuestro mensaje va para los chicos: no te vayas para tal grupo armado o pandilla, pero también 

para los padres”, explicó. 

 Jeihhco, músico de la Comuna 13 de Medellín, considerada como una de las zonas más violentas 

de esa ciudad, señaló que la iniciativa “más que generar buenos artistas es un asunto de 

empoderamiento de las comunidades para que sean activas en el desarrollo de sus procesos”. 

 “Necesitamos para los padres trabajo digno, y para los niños acceso a educación, pero también a 

recreación, goce y ocio para que su decisión personal de vida se pueda realizar”, refirió. 

  

“Este es un momento en que tenemos que abrazarnos. En este contexto que vive Colombia 

necesitamos confiar y tejer lazos”, dijo Jeihhco, al aludir al proceso de paz que instalarán el 

gobierno de Colombia y la guerrilla comunista FARC en octubre en Oslo en busca de poner fin a 

casi medio siglo de conflicto armado. 



 
 

 

Aunque se desconoce cuántos menores de edad engrosan las filas de los varios grupos armados en 

Colombia, según cifras del estatal Instituto de Bienestar Familiar, 4.935 han escapado de esas 

organizaciones desde 1999. 

De ellos, 58,8% había sido reclutado contra su voluntad por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), 21,3% por los paramilitares de extrema derecha (hoy desmovilizados) y 14,8% 

por el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a través de su cuenta 

Twitter @JuanManSantos, su visita a la Casa de Nariño, y su apoyo al proceso de paz en Colombia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior&nota=40&dt=2012-09-20 

 

Título: Lanza Juanes campaña contra el reclutamiento de menores por grupos armados   
Medio: ONCE NOTICIAS   
Fecha: 20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Lanza Juanes campaña contra el reclutamiento de menores por grupos armados   

20 de Septiembre del 2012 / Once Noticias.   

La iniciativa tiene como objetivo una reconstrucción social-pacifista en Colombia   

El cantautor colombiano Juanes presentó la campaña Soñar es un derecho, que pretende prevenir 

el reclutamiento forzado de menores de edad por grupos armados. 

"Hay que dejar las armas, tanto ellos como los niños, pueden tener una vida más digna, más sana y 

más conectada al amor y lo espiritual. Y a lo que cada uno de nosotros debe hacer aquí, que es 

viviendo esta vida y disfrutando con amor", expresó Juanes. 

La ministra de Educación de Colombia, María Fernanda Campo, dijo que es momento de unirse 

todos en el país para alcanzar la paz. 

"Juntos podemos crear mejores condiciones para lograr la paz en el país. Creo que todos los 

colombianos merecemos esto, no sólo nosotros, sino también a nuestros hijos y nietos", comentó 

María Fernanda Campo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

http://www.fantastica.com.co/juanes-y-fonseca-le-apuestan-a-la-paz/ 

 

Título: Juanes y Fonseca le apuestan a la paz 
Medio: FANTÁSTICA   
Fecha: 20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes y Fonseca le apuestan a la paz 

septiembre 20, 2012 | Por: Fantástica 

Durante el lanzamiento de la campaña “Soñar es un derecho”, que busca evitar el reclutamiento 

de menores por parte de los grupos armados, los cantantes Juanes y Fonseca hablaron del proceso 

de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc y señalaron que el compromiso de los colombianos es 

empezar por el perdón y la reconciliación. 

“Nos parece casi como un sueño pero tenemos que ser conscientes que esa no es la paz de 

Colombia, tenemos que seguir trabajando con el proceso de reconciliación y perdón, que 

entendamos que a los reinsertados hay que darles la oportunidad, darles trabajo, darles un 

abrazo, entender que la mayoría de ellos están ahí porque el destino los puso ahí“, señaló. 

Juanes le expresó su apoyo, respeto y admiración al Presidente Juan Manuel Santos por los 

diálogos con las Farc y agregó que el mandatario “se está jugando su vida política en esto“. 

También dijo que su intención es realizar un concierto por la paz cuando estas negociaciones 

logren ser fructíferas para el país. 

A su turno, Fonseca envió un mensaje a los alzados en armas e indicó que la reconciliación debe 

ser fundamental para avanzar en este proceso de paz. 

“El mensaje es que debemos creer en la paz, en las nuevas oportunidades y en la reconciliación. A 

las personas que hacen parte de los grupos armados hay que decirles que un país entero los está 

esperando“, señaló. 

Ambos cantantes coincidieron en señalar que la música y otras formas artísticas son un 

instrumento fundamental para transformar el mundo. 

Sobre “Soñar es un Derecho”, Juanes dijo que es importante que el Gobierno invierta más en la 

protección y educación de la primera infancia. Añadió que unirse a la campaña es cuestión de 

actitud. 

“Se trata de pasar la voz y hablar sobre el tema, no sólo es hablar de los niños que ya están en la 

guerrilla o en las pandillas, sino de los que pueden ser reclutados, puede ser un niño de nosotros, 

del vecino“, sostuvo. 

Para Fonseca, la campaña “es importante porque logramos que los niños sueñen. Nuestra 

responsabilidad es que no estén reclutados. Todo empieza desde el hogar, es importante que en la 

casa los cuidemos y les demos la oportunidad de crecer como debe ser“. 

RCN La Radio 



 
 

http://centraldenoticiavenezuela.blogspot.com/2012/09/juanes-apuesta-sonar-es-un-derecho-

para.html 

Título: Juanes apuesta a “Soñar es un derecho” para prevenir el reclutamiento forzado de niños 
Medio: CENTRAL DE NOTICIAS   
Fecha: 20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes apuesta a “Soñar es un derecho” para prevenir el reclutamiento forzado de niños  

AFP) – El cantautor colombiano Juanes lanzó este miércoles en Bogotá la iniciativa “Soñar es un 

derecho”, para prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad en grupos armados y con la 

que se espera alcanzar a unos 200.000 niños y jóvenes en tres años. 

En la sede de la casa de la cultura de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, Juanes, el cantautor Fonseca, y 

el intérprete de hip hop Jeihhco, presentaron su propuesta que busca formar en temas de paz a 

líderes comunitarios de 14 municipios de Colombia para que contribuyan a ofrecer alternativas de 

vida a niños y jóvenes, y evitar su incorporación a grupos armados. 

El proyecto –que arranca con un fondo de 200.000 dólares– intenta que familias y niños 

permanezcan alejados de esos grupos, tanto guerrillas como bandas criminales derivadas de los 

paramilitares y narcotraficantes. 

En su intervención, Juanes evocó que creció en Medellín, la segunda ciudad de Colombia en el 

noroeste, en la época de mayor auge del capo del narcotráfico Pablo Escobar. 

“Yo viví la época de los 80 y gracias a la música me salvé. Por eso creo en esto. El arte para mí ha 

sido una experiencia transformadora“, dijo el autor de “La camisa negra” y “Odio por amor”. 

“Nuestro mensaje va para los chicos: no te vayas para tal grupo armado o pandilla, pero también 

para los padres”, explicó. 

Jeihhco, músico de la Comuna 13 de Medellín, considerada como una de las zonas más violentas 

de esa ciudad, señaló que la iniciativa “más que generar buenos artistas es un asunto de 

empoderamiento de las comunidades para que sean activas en el desarrollo de sus procesos”. 

“Necesitamos para los padres trabajo digno, y para los niños acceso a educación, pero también a 

recreación, goce y ocio para que su decisión personal de vida se pueda realizar”, refirió. 

“Este es un momento en que tenemos que abrazarnos. En este contexto que vive Colombia 

necesitamos confiar y tejer lazos”, dijo Jeihhco, al aludir al proceso de paz que instalarán el 

gobierno de Colombia y la guerrilla comunista FARC en octubre en Oslo en busca de poner fin a 

casi medio siglo de conflicto armado. 

Aunque se desconoce cuántos menores de edad engrosan las filas de los varios grupos armados en 

Colombia, según cifras del estatal Instituto de Bienestar Familiar, 4.935 han escapado de esas 

organizaciones desde 1999. 



 
 

 

De ellos, 58,8% había sido reclutado contra su voluntad por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), 21,3% por los paramilitares de extrema derecha (hoy desmovilizados) y 14,8% 

por el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-09/20/content_26583627.htm 

Título: Juanes dice que inicio de proceso de paz marca momento histórico para Colombia 
Medio: SPANISH.CHINA.ORG.CN   
Fecha: 20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes dice que inicio de proceso de paz marca momento histórico para Colombia 

El cantautor colombiano Juanes dio la bienvenida este miércoles el acuerdo entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para iniciar 

un proceso de paz que hace de éste un momento histórico para el país. 

Editor： Sonia 

 10:45:04 2012-09-20 / agencia de xinhua 

El cantautor colombiano Juanes dio la bienvenida este miércoles el acuerdo entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para iniciar 

un proceso de paz que hace de éste un momento histórico para el país. 

"Es un momento histórico por lo positivo que puede pasar pero también es histórico por lo 

complicado, por lo complejo a nivel social. El nivel de violencia intrafamiliar en Colombia es 

aterrador y todo está conectado, esto hace que los niños se vayan de sus casas", dijo el artista a 

medios locales. 

Durante el lanzamiento de la campaña "Soñar es un Derecho" liderada por la Fundación Mi 

Sangre, Juanes se reunió con un grupo de niños del barrio Ciudad Bolívar y envió un mensaje a los 

padres de familias colombianos para que eviten que más niños sean reclutados por grupos 

subversivos. 

"El amor es muy importante y el mensaje en lo personal va más allá, va para los padres de familia, 

es importante el contacto con los niños y el cariño es fundamental", expresó el cantautor quien 

recordó que en Colombia, 13 millones de niños corren el riesgo de ser reclutados. 

Asimismo, Juanes dijo que a través del arte se puede transformar la realidad de todo un país, e 

hizo un llamamiento a los guerrilleros menores de edad para que se desmovilicen y descubran que 

existen mejores opciones de vida fuera de la guerra. 

"Es un llamado para que dejen las armas, confíen en lo que está pasando aquí en la sociedad, en 

que hay una oportunidad nueva, y que tanto el gobierno como distintas instituciones están 

trabajando para que todo este proceso de reconciliación y perdón funcione en Colombia", precisó. 

Por último, el artista dijo que todos los colombianos pueden contribuir a la paz, despertando su 

conciencia y apartando la indiferencia de un conflicto que aunque afecta más a unas regiones que 

a otras, le hace daño a toda la nación desde hace casi 50 años. 



 
 

 

http://www.elnorte.com/libre/online07/preacceso/articulos/default.aspx?plazaconsulta=elnorte&

url=http://www.elnorte.com/gente/articulo/708/1414969/&urlredirect=http://www.elnorte.com/

gente/articulo/708/1414969/ 

Título: Crea fundación para cuidar niños   
Medio: EL NORTE   
Fecha: 20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Crea fundación para cuidar niños   

 Juanes apadrina en Colombia la campaña 'Soñar es un Derecho' 

AFP 

Bogotá,  Colombia (20 septiembre 2012).- Juanes apadrinó en Colombia el lanzamiento de la 

campaña "Soñar es un Derecho" para proteger a niños de ser reclutados en grupos armados en 

ese país. 

El intérprete presentó su propuesta a líderes, con la que busca salvar a 200 mil pequeños, junto al 

cantante Fonseca y el hip hop Jeihhco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://cl.noticias.yahoo.com/video/juanes-contra-leva-infantil-133006953.html 

 

Título: Juanes contra leva infantil 
Medio: YAHOO   
Fecha: 20/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

Juanes contra leva infantil 
 
El cantautor colombiano Juanes encabeza una campaña para prevenir el reclutamiento forzado de 
menores de edad en grupos armados. La iniciativa "Soñar es un derecho" presentada este 
miércoles en Bogotá espera alcanzar a unos 200.000 niños y jóvenes en tres años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.ustream.tv/recorded/25558585 

 

Título: Juanes contra leva infantil 
Medio: USTREAM   
Fecha: 20/09/2012 
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http://www.lafm.com.co/noticias/juanes-y-fonseca/19-09-12/juanes-y-fonseca-le-dicen 

 

Título: Juanes y Fonseca le dicen sí a la paz y no al reclutamiento de menores 
Medio: LA FM 
Fecha: 19/09/2012 
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http://mizamora.net/noticias/73255 

 
Título: Participa Juanes en campaña contra reclutamiento infantil en Colombia 
Medio: MI ZAMORA.NET 
Fecha: 21/09/2012 
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TEXTO COMPLETO: 

 

Participa Juanes en campaña contra reclutamiento infantil en Colombia  

La campaña “Soñar es un Derecho” busca prevenir el reclutamiento de los niños por grupos 

ilegales en Colombia  

Por: Mi Morelia.com / MiMorelia.com | 10:18 - Viernes 21 de Septiembre del 2012  

Buscan mantener a los menores alejados del conflicto armado  

Ginebra, Suiza.- “Soñar es un Derecho”, es el nombre de una campaña mediática lanzada en 

Colombia dirigida a prevenir el reclutamiento de menores por los grupos ilegales que operan en 

ese país. 

El cantante Juanes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) participan en el empeño. 

Juanes, ganador de 19 Grammy Latinos, explicó en el acto de lanzamiento que la violencia, la 

desigualdad, y la falta de oportunidades favorecen esa práctica y subrayó que la música y otras 

expresiones artísticas ofrecen a los jóvenes una oportunidad para lograr una forma de vida 

distinta. 

“En mi adolescencia, en los años 80, viví otra época distinta con la violencia, y yo a través de la 

música pues prácticamente me salvé. Estoy aquí porque quiero apoyar a todos los chicos que 

están haciendo cosas impresionantes en los barrios y que están haciendo una labor increíble”, 

apuntó Juanes. 

Bajo el slogan “Yo Protejo”, la campaña instará a todos los colombianos a mantener a los menores 

alejados del conflicto armado, mediante espacios en la televisión, las redes sociales y materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qNlB1_avnwQ&feature=player_embedded 

Título: Juanes contra leva infantil 
Medio: AFP 
Fecha: 19/09/2012 

 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qNlB1_avnwQ&feature=player_embedded


 
 

 
Título: La fundación de juanes trabaja con niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto. 
Medio: EL ESPACIO 
Fecha: 21/09/2012 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Título: LA NIÑEZ ES UN RATICO. 
Medio: DIARIO MIO 
Fecha: 20/09/2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
http://www.elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=13221:jua

nes-trabaja-por-la-ni%C3%B1ez&Itemid=128 
 
 
Título: Juanes trabaja por la niñez 
Medio: EL MERIDIANO DE CÓRDOBA 
Fecha: 22/09/2012 

 
 

 
 
 

http://www.elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=13221:juanes-trabaja-por-la-ni%C3%B1ez&Itemid=128
http://www.elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=13221:juanes-trabaja-por-la-ni%C3%B1ez&Itemid=128


 
 

 
 
TEXTO COMPLETO: 
 
Juanes trabaja por la niñez  
 
Vida Hoy 
 22 de Septiembre del 2012  
 
'Soñar es un derecho' es la campaña que promueve el cantante Juanes, que busca proteger a los 
niños y jóvenes y los aleje de la posibilidad de ser reclutados por grupos armados ilegales. 
 
La iniciativa, que se desarrollará junto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM,) y el Gobierno 
Nacional, ya empezó en 14 municipios colombianos. 
  
La campaña apoya a organizaciones infantiles y juveniles enfocadas en el arte como una 
herramienta para reconstruir sociedad, por medio de capacitación en habilidades artísticas y, en 
algunos casos, financiación a sus proyectos. 
  
El cantante Fonseca expresó su apoyo a la iniciativa de Juanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

http://www.diariodelsur.com.co/ 
 
 
Título: Soñar es un derecho contra reclutamiento de niños 
Medio: DIARIO DEL SUR 
Fecha: 23/09/2012 
 

 
 
 
 

http://www.diariodelsur.com.co/


 
 

 
TEXTO COMPLETO:  
 
Grupos ilegales continúan esa aberrante práctica 23 Sep 2012 

Soñar es un derecho contra reclutamiento de los niños 

La presencia de menores de edad en los grupos alzados en armas que operan en Colombia, se ha 

constituido durante muchos años en un flagelo terrible contra el que se está luchando de manera 

decidida.  

Entre 1999 y junio de 2012, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 4.935 

niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados 

ilegales. Un promedio de 400 por año. 

El reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales es una realidad 

vigente. En distintas regiones del país, en zonas rurales y urbanas, miles de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes (NNAJ) viven sus días esquivando la amenaza de organizaciones que 

acuden a todo tipo de hechos de violencia, presiones y falsas promesas, para obligarlos a formar 

parte de sus ejércitos o convencerlos de sumarse a ellos. 

El 83%[2] de los niños y jóvenes que estuvieron en los grupos armados fueron víctimas de 

violencia intrafamiliar, el 25% había dejado las aulas por no estar interesados en lo que allí se 

estudiaba, y  porque no había en dónde jugar ni realizar actividades recreativas, el 57%  trabajaba 

antes de su vinculación y el 30% lo hacía raspando coca. Por ello, la iniciativa Soñar es un Derecho 

es una respuesta de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, liderada por la Fundación Mi 

Sangre, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), que busca prevenir el reclutamiento dando a los niños, 

niñas, adolescentes y a los jóvenes la oportunidad de participar y de expresarse a través del arte. 

Tétrico escenario 

“La violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, ese es el escenario. El mismo de hace 30 

años, el mismo de hoy. Sobreviví a la década de los ochenta gracias a la música, en una generación 

que creció en toque de queda, que solucionó sus conflictos desde la violencia y se embelesó con la 

posibilidad de enriquecerse fácil, traicionando la memoria de nuestras pasadas generaciones que 

construyeron sus fortunas abriendo caminos a pie. Vi crecer el narcotráfico, los grupos 

delincuenciales, apenas sin saber las consecuencias de palabras como masacres, desplazamiento,  

desapariciones. Tenía mucho que decir y fue entonces cuando más me aferré a la música. Con mis 

letras y mi guitarra traté de exorcizar mis demonios y desenredar mis miedos. Al igual que yo, 

muchos jóvenes hoy encuentran en la música o en las expresiones artísticas una opción de vida. 

Por eso vale la pena apostar e invertir en educación y en el arte, porque es nuestra manera de 



 
 

narrarnos, de pensarnos, de resistir a la guerra, y sobre todo, lo más importante, de no olvidar”, 

dice el artista  Juanes acerca de las motivaciones que los llevan a lanzar la iniciativa Soñar es Un 

Derecho. 

Una situación muy grave 

“Tanto los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN como los grupos de post-desmovilización de las 

autodefensas han seguido reclutando niños y niñas”, advierte enfáticamente Mario Suescún, 

asesor de la Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, de la Defensoría del 

Pueblo. “Los están utilizando como herramientas de guerra y como esclavos sexuales. Están 

incursionando en nuevas actividades delincuenciales y están usando a los niños para cometer toda 

clase de delitos”. 

Constantes denuncias confirman la gravedad de la situación. Entre enero de 2008 y junio de 2011 

solamente el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo registró 158 situaciones 

de riesgo concernientes al reclutamiento forzado. Mientras tanto, en los últimos meses, diversas 

organizaciones y medios de comunicación han documentado amenazas y casos de este crimen de 

guerra en municipios de Antioquia, Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Tolima, entre otros 

departamentos. 

Pequeñas víctimas del conflicto  

Entre noviembre de 1999 y junio de 2012 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

atendió a 4.935 menores de edad en el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 

Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley. Cada año la institución 

registró un promedio de 400 casos de menores de edad que fueron remitidos al mencionado 

programa, para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos en su calidad de víctimas 

del conflicto. 

“El reclutamiento es una forma de migración forzada que limita las oportunidades de los niños y 

niñas como ciudadanos, la participación en los conflictos armados tiene un gran impacto sobre 

ellos y ellas, con afectaciones en su desarrollo, en el ejercicio de su derecho a la participación y en 

sus identidades, entre muchos otros aspectos”, explica Juan Manuel Luna, coordinador del 

Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados y en Riesgo de Reclutamiento, 

de USAID y OIM. “Eso es lo que más nos debe preocupar: el impacto sobre los niños y las niñas, y 

la responsabilidad que tenemos como adultos de protegerlos frente a los efectos, siempre 

nocivos, que esta situación tiene sobre sus vidas”. 

 

 

 



 
 

Entre los 16 y 17 años 

Durante los 12 años que contempla el registro del ICBF, las edades más frecuentes entre los 

menores de edad desvinculados al momento de ingresar al programa fueron los 16 y los 17 años 

(3.275 casos en estos rangos de edad). No obstante, el mismo documento reporta inclusive niños y 

niñas de 9 y 10 años que fueron atendidos por esta causa y que, a diferencia de otros miles, 

lograron huir de sus captores o corrieron con la suerte de ser rescatados con vida. 

Tendrán todos sus derechos 

Por su parte, el Director del ICBF, Diego Molano, aseguró que los menores de edad que se 

desvinculen en una posible desmovilización de las FARC serán tratados como víctimas, y por tanto 

tendrán derecho a medidas de protección, rehabilitación y reparación, y a garantías de no 

repetición. 

“En la cuadrilla donde yo estaba éramos como 200 y yo creo que el 60% ó 70% éramos menores 

de edad”, narró Esperanza*3+, una mujer que a los 12 años vivió la pesadilla de pertenecer a la 

guerrilla de las FARC. “Allá había personas que estaban desde los 8 años y ya tenían 35 ó 40”.   

Entre las regionales del ICBF que más remitieron menores de edad desvinculados al mencionado 

programa aparecen: Antioquia (14,6%), Bogotá (11,3%) y Meta (7,8%). En contraste, las que 

registran menor incidencia son Amazonas, Guainía y Vaupés, cuyas cifras no alcanzan el 0,5%. No 

obstante, estudios en el tema advierten que hoy el mapa del reclutamiento puede ser otro. 

“La dinámica de hoy es más urbana que rural”, explica la abogada Beatriz Linares, seguidora 

incansable de la situación y coautora de importantes logros legislativos de Colombia en materia de 

prevención. “Más del 70% de la población colombiana se concentra en lo urbano y esto hace que 

los grupos armados ilegales también se centren en lo urbano. Estos grupos están en los lugares 

donde saben que hay niños y niñas en riesgo”. 

La iniciativa Soñar es un Derecho está llegando a 14 municipios en Colombia de los departamentos 

de Bolívar, Antioquia, Sucre, Nariño, Valle, Cundinamarca y Meta, zonas en las que es urgente 

invertir en educación, en cultura y recreación, allí se trabaja con 720 niños y jóvenes entre los 10 y 

los 25 años que hacen parte de grupos juveniles que utilizan el arte y las comunicaciones como 

medio de expresión y participación, y sobre todo como herramienta para resistir a la violencia. 

Este gran esfuerzo resalta la necesidad de ampliar cobertura en diferentes regiones y así beneficiar 

a más NNAJ en riesgo. “El  arte con su sensibilidad moviliza mucho más que la razón, concientiza y 

enlaza mundos, pues en esencia, es universal y heterogéneo”. Expresa Juanes. 

  

 



 
 

Los mayores reclutadores 

Entre 1999 y junio de 2012 el 83% de las niñas y niños que recibió el ICBF en el programa de 

atención especializada se entregó voluntariamente, y el 17% restante fue recuperado por las 

autoridades en algún operativo contra el grupo que los reclutó. De los 4.935 que ingresaron a la 

institución como víctimas de estos grupos, el 58,8% fue reclutado por las FARC, el 21,3% por las 

desmovilizadas AUC y el 14,8% por la guerrilla del ELN. 

Estos tres grupos siguen siendo los mayores reclutadores de niños, niñas y adolescentes, pero no 

los únicos. Hasta junio de 2012 el sistema del ICBF reportó también el ingreso de 126 menores de 

edad que habían sido reclutados por las llamadas bandas criminales, también conocidas como 

BACRIM. Se trata de una situación denunciada constantemente en los centros urbanos del país, 

pero intangible en los estrados judiciales. 

“Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha 

denunciado el riesgo de utilización y reclutamiento que corren los niños y niñas por parte de los 

grupos post-desmovilización de las autodefensas”, advirtió Mario Suescún. “Las autoridades 

nacionales y locales están perfectamente enteradas de esos riesgos”. 

Todos a ayudar 

“Soñar es un derecho” invita a la ciudadanía a proteger la niñez, la adolescencia y la juventud del 

reclutamiento y de los diferentes hechos de violencia, a evitar que experimenten una vida en 

armas, y a promover políticas públicas que incorporen la prevención del reclutamiento y 

utilización de esta población. La Fundación Mi Sangre, USAID y OIM con apoyo de diversas 

organizaciones del Gobierno, de la sociedad civil  y de cooperación internacional lanzan la 

campaña Soñar es un Derecho y su llamado a la acción Yo Protejo que busca crear una red de 

personas que alrededor del mundo se unan en contra del reclutamiento y promuevan los espacio 

artísticos como creadores de culturas de paz y convivencia. Diga Yo Protejo: www.yoprotejo.org; 

Facebook: Yo Protejo, Twitter: @Yoprotejo, Correo Electrónico: info@yoprotejo.org 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

 

MIGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MARCO NORMATIVO, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL 

“Una mirada. Un compromiso” 

 

INTRODUCCIÓN 

Este documento es el resultado de una consultoría, que se enmarca en el propósito de la 

reflexión y avance de la Política de Gestión de la Migración, de la Organización 

Internacional para las Migraciones en Colombia; reflexión sobre los objetivos, las líneas de 

acción, programas y proyectos, que en el marco del fortalecimiento y la asistencia técnica 

y financiera, se han y se están desarrollando, en alianzas con organizaciones y entidades 

del Estado Colombiano, en la búsqueda la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes más vulnerables del país. Entendida la protección integral, conforme a la Ley 

de Infancia y Adolescencia, como el reconocimiento de los NNA como sujetos de 

derechos, garantía, prevención de la amenaza de la vulneración de sus derechos y el 

restablecimiento de sus derechos cuando han sido víctimas o se les han vulnerado. 

Pretende en su estructura y desarrollo, desde una reflexión sobre experiencias y 

conocimientos ya acumulados en la ejecución de programas como Trata, Desvinculados, 

Atención a Población Desplazada y Protección a Migrantes, plantear insumos, desafíos 

para avanzar en la compresión, visibilización, fortalecimiento de estrategias y proyectos ya 

en desarrollo; identificación de nuevos proyectos, nuevas alianzas estratégicas, que 

permitan a la Misión, centrar la atención en las decisiones y acciones que dentro su 

política de gestión de la migración, la estructuración y ejecución de sus programas, deban 

adelantarse para garantizar el avance en la comprensión de la situación de los niños, niñas 

y adolescentes migrantes y en las acciones que deban desarrollarse para contribuir en el 

fortalecimiento de las Entidades del Estado Colombiano, en la garantía y protección 

especial de los derechos de los niños migrantes. 

No se trata de una investigación ni de un estudio a profundidad; tiene el alcance de ser un 

documento de reflexión interna; se enmarca en las acciones que desarrolla en su línea de 

gestión del conocimiento, el programa de atención a la niñez desvinculada. Es el resultado 

de la revisión a profundidad de documentos producidos por la misma organización, y por 
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otras entidades de Naciones Unidas, del Estado, la academia, ONG, en el marco de la 

Migración. Las políticas, sus causas, sus consecuencias, los aciertos, los mandatos y 

obligaciones de los Estados y las entidades según los instrumentos internacionales, 

aciertos y desafíos frente a la garantía de los derechos de la población migrante, la 

situación y protección especial de los niños, niñas y adolescentes migrantes. 

Por tratarse de un documento de reflexión interna, tiene en cuenta insumos y flexiones, 

ya adelantadas por los equipos técnicos de los diferentes programas y plasmadas en su 

Plan Estratégico OIM 2012 – 2014. Plan que registra en su elaboración y ejecución, 

importantes desafíos, que retoman en todo el desarrollo de esta consultoría y que fueron 

referentes para la estructuración de su propósito y objetivos:  

Migración y Desarrollo

Desarrollo de la Política 
Integral Migratoria

Estrategia 1

Migración Facilitada 

Reglamentación de la 
Migración 

Objetivos 1, 2 y 3

Migración Forzada

Objetivos 4, 5 y 6

Cambio de enfoque programático a enfoque temático

Evolución de las temáticas de apoyo al Gobierno (de 

asistencia técnica a transferencia de conocimientos)

Nuevas áreas de 

trabajo

Fortalecimiento 

de áreas de trabajo
Enfoque regional

Referente:  Plan Estratégico OIM 2012 - 2014

 

– Cambio de enfoque programático a enfoque temático. 

– Evolución de las temáticas de apoyo al Gobierno (ejemplo: de asistencia a 

prevención; de asistencia técnica a transferencia de conocimientos). 

– Nuevas áreas de trabajo. 

– Fortalecimiento de áreas actuales de trabajo. 
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– Enfoque regional. 

El documento consta de cinco capítulos: Un primer capítulo, que describe brevemente 

conceptos generales sobre el fenómeno de la migración. Definición, tipos y teorías, 

migración internacional y migración interna, políticas migratorias y herramientas de 

gestión. Aspectos fundamentales en la discusión y comprensión del papel de la OIM en la 

protección integral de la niñez y la adolescencia migrante. El papel del Estado y la 

comprensión del fenómeno de la Migración como un proceso que se evidencia no solo a 

nivel Internacional, si no por el contrario por la situación social y económica del país como 

un fenómeno interno que hace que las familias los niños y los adolescentes migren 

buscando nuevas oportunidades o como alternativa y consecuencia a la presión del 

conflicto armado, y en ocasiones como víctimas de delitos (trata, narcotráfico, 

reclutamiento, explotación laboral, explotación comercial entre otros). Se plantea cómo 

un capítulo dentro de este documento por la importancia que tiene la unificación de 

criterios y conceptos frente a la Migración, no sólo en la Formulación de Políticas, sino 

también en la identificación de indicadores que permitan al país y a las diferentes 

Entidades tener comprensión de lo que representa para la infancia y la adolescencia el 

fenómeno de la Migración, las responsabilidades de los Estados y de las Entidades en la 

Protección Integral de los niños Migrantes.  

Un segundo capítulo; que hace una descripción de los instrumentos internacionales y 

nacionales, en el marco de los Derechos Humanos y la protección la niñez y adolescencia, 

que deben ser ampliamente conocidos y se convierten en referentes normativos para la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes; así como la normatividad 

nacional que los adopta y las políticas públicas, que en el marco de los compromisos del 

Estado, se han desarrollado para garantizar la protección integral y la eliminación de 

condiciones que vulneran los derechos a los NNA y que se encuentran en ejecución.  

Como se describe más adelante; al igual que con los migrantes en general, no hay ninguna 

legislación internacional o regional, marco de aplicación universal para la Protección 

Integral de los niños, niñas y adolescentes Migrantes. Sin embargo, además del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Humanos (PIDCP), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Sociales y Culturales (PIDESC), las 

normas sobre el Bienestar Infantil en general y la protección contra la explotación y otros 

instrumentos internacionales, son relevantes para su protección. Algunos de ellos como 

los convenios de la HAYA, se convierten en una posibilidad para la garantía de derechos y 

la prevención de delitos en relación con procesos de migración. Este capítulo pretende 

hacer una breve descripción de dichos Instrumentos Internacionales, Nacionales, que a 

criterio de la Consultoría deben ser tenidos en cuenta y que son fundamentales en la 
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definición de Políticas Públicas, programas, proyectos y estrategias dirigidas a la 

Protección Integral de la niñez y la adolescencia Migrante. Los Estados han firmado 

acuerdos en el marco de la Protección de los Derechos Humanos y los Derechos de la 

niñez, que son el deber y la ruta para la Protección Integral y un compromiso en la 

promoción, garantía y el restablecimiento inmediato de los derechos que por alguna 

circunstancia han sido vulnerados a los niños, niñas y adolescentes Migrantes. 

Un tercer capítulo que describe la situación de la niñez en Colombia, enfatizando en 

aquellas problemáticas, y situaciones asociadas al fenómeno de la migración; pobreza, 

explotación, peores formas de trabajo infantil, tráfico, trata, reclutamiento, 

desplazamiento; problemáticas multicausales, complejas, que guardan una relación 

estrecha entre ellas mismas y que en ocasiones, puede establecerse como una ruta en la 

que son atrapados los NNA más vulnerables, que igualmente se convierten en causas y 

consecuencias de la migración forzada. 

Es importante anotar la gran dificultad que se tiene en encontrar, referentes 

bibliográficos, fuentes confiables, datos que permitan, conocer la situación real de los 

niños, niñas y adolescentes migrantes; nacionales y extranjeros, realizar comparaciones, 

afirmaciones sustentadas sobre el crecimiento o disminución de dichas problemáticas y 

más aún estudios, investigaciones, referentes sobre las buenas prácticas, en la protección 

de NNA migrantes, con seguimientos rigurosos.  

Por último; un cuarto y quinto capítulo que plasma una serie de recomendaciones 

relacionadas con los desafíos, retos, actores y nuevos socios estratégicos en 

estructuración de proyectos, acciones y estrategias que permitan avanzar en la 

identificación y protección de los derechos de los NNA migrantes. Teniendo en cuenta, el 

marco conceptual, el modelo de gestión de la migración, los compromisos establecidos 

por Colombia en los Instrumentos Internacionales y nacionales, el papel de la cooperación 

internacional, el papel de la Organización Internacional para las Migraciones; su plan 

estratégico, y las funciones y responsabilidades de las Entidades. 
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1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE MIGRACIÓN. Un referentes para la 
Acción  

 
“Los exilios son varios y variados, entre los primeros está el de alejarse de la 

infancia, que para muchos es un refugio, un lugar donde protegerse (…) Pero 

todo se va, y al volvernos adultos dejamos lejos ese bello lugar, ese país. Pero 

también hay infancias muy duras, que serían algo así como dolorosos países” 

(J.Gelman, 1974) 
 

1.1 Conceptos, definiciones, tipologías de la Migración.  

Existen muchos conceptos sobre el fenómeno de la migración, que es necesario 
documentar. Es muy importante hacer una diferencia en teorías migratorias y algunas de 
las definiciones de los tipos de migración sus causas, sus consecuencias y específicamente 
las motivaciones, las características y las consecuencias para la garantía de la Protección 
Integral de los niños, las niñas y los adolescentes, que para el caso de Colombia, donde se 
registran procesos de de migración forzada interna por fenómenos de conflicto, delitos y 
emergencias por hambre y desastres naturales, que ponen en riesgo o vulneran sus 
derechos. Los niños, niñas y adolescentes migran, solos o con sus familias, por fuera del 
país o dentro del territorio, por muchas razones: para encontrar trabajo, para mejorar su 
situación personal, o para explorar el mundo. Por ser víctimas de delitos, como el 
reclutamiento, la trata, la explotación sexual comercial infantil, explotación laboral, el 
maltrato el abuso, o huyendo de redes o grupos al margen de la ley, para no ser víctimas, 
también como consecuencia de fenómenos como el desplazamiento generado por el 
conflicto, los desastres naturales, el cambio climático y el hambre. Los niños, niñas y 
adolescentes están muy involucrados en estos procesos migratorios diversos, las 
autoridades responsables de la protección integral han prestado poca atención a 
preguntas generales sobre los factores que llevaron a los niños a moverse, sus 
experiencias como migrantes, los efectos de las políticas de inmigración sobre ellos, o las 
consecuencias de la migración de adultos para los niños que se quedan en casa, (niños 
remesa). 

Igualmente estos conceptos y definiciones son fundamentales para la precisión del alcance de la 

consultoría denominada “MIGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MARCO 
NORMATIVO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL “ y para el cumplimiento del 
propósito que tiene; como un documento que servirá de insumo, para la definición de 
líneas de Acción y futuras acuerdos que permitan avanzar en articulación con el Estado 
Colombiano, definición de proyectos específicos, que contribuyan a la Protección Integral 
de los niños, niñas y adolescentes migrantes y como insumo para la reflexión y toma de 
decisiones frente al fortalecimiento del accionar de la Misión en materia de Migración y 
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Niñez. Y deben servir como referentes importantes para la formulación de Políticas 
Públicas de Migración y específicamente de Protección Integral de niños, niñas y 
adolescentes migrantes. 

Producto de la revisión bibliográfica, con énfasis en los documentos producidos por la 
Organización Internacional para las Migraciones OIM, se presentan algunos de estos 
conceptos y teorías: 

La migración es un fenómeno mundial y está presente en todas las épocas de la historia y 
en todas partes del planeta. Se define según la Organización Internacional para las 
Migraciones: “como el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 
dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 
composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, 
personas desarraigadas, migrantes económicos, con la intención de establecerse de 
manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen”. 
 
La migración internacional se ha convertido en un punto fundamental de la agenda 
internacional y las políticas internacionales, dado el crecimiento, el alcance y la 
complejidad de este fenómeno. Las nuevas tecnologías, las redes sociales que, permiten la 
transferencia rápida de capital, bienes, servicios de información que se brinda y se solicita 
de los diferentes países. La economía mundial se expande y supuestamente ofrece a 
millones de hombres, mujeres, niños y adolescentes mejores oportunidades de vida. Los 
migrantes ahora se encuentran en todo el mundo, algunos de ellos se trasladan dentro su 
propio país, de su propia región y otros viajan de una parte del mundo a otra, casi la mitad 
de los migrantes son mujeres, solas o con sus hijos, que migran en proporciones 
crecientes de modo independiente. 

Es importante considerar que para el PNUD (2009) en su informe sobre los retos que 
tienen conceptos erróneos comunes. La inmensa mayoría de la migración humana es 
interna, es decir, que tiene lugar dentro de los países. De los aproximadamente 940 
millones los migrantes en el mundo, 740 millones de migrantes o el 79 por ciento son 
migrantes internos, mientras que sólo alrededor de 200 millones o 21 por ciento han 
migrado a través de las fronteras políticas. 

Según este informe, la mayoría de los 200 millones de migrantes internacionales se mudó 
de un país en desarrollo a otro, o entre los países desarrollados. Entre los migrantes 
internacionales, a menos de 30 por ciento de movimiento de países en desarrollo a los 
países desarrollados. Se estima que hay 14 millones de refugiados que viven fuera de su 
país de ciudadanía que representa alrededor del 7 por ciento de los migrantes del 
mundo. La mayoría permanecen cerca del país del que huyeron, por lo general viven en 
los campamentos hasta que las condiciones en el hogar permitir su regreso, pero cerca 
de medio millón al año viajan a los países desarrollados y buscar asilo en ese país. 
Alrededor de 26 millones han sido desplazadas internamente debido a conflictos o 
desastres naturales. Otro grupo vulnerable incluye joven que han sido desplazados a 
través de la trata de personas.  
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Y según el documento de la Organización Internacional para las Migraciones. Derechos 
Humanos de los niños Migrantes 2008. “El número de Hogares, adultos y niños envueltos 
en toda clase de flujo de migración global es desconocido. Sin embargo, es cierto que la 
proporción más alta de migración esta en los menores de edad, especialmente en 
migraciones a los países más desarrollados. Cerca del 80% de los adolescentes de 12 a 14 
años, acompañan a un padre, comparado al 50% de los adolescentes de 15 a 17 años, y 
menos del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años.  

Para comprender las tipologías de la migración, es importante explorar el significado de 
los términos de la migración, toda vez que la conciencia de los supuestos y los modelos 
conceptuales, en los que están basados, ayudan a identificar el tipo correcto de enfoque, 
para desarrollar política y administrar la migración en su contexto. 1  

Definiciones como; migración, migrante, están construidos a partir de distintos contextos 
políticos sociales, económicos o culturales, que puede variar ampliamente. Existen 
variaciones reales en el significado social y económico del fenómeno de la migración, y 
una tipología de la migración puede desarrollarse sobre la base de varias distinciones. La 
política migratoria y la administración de la migración serán influenciadas por las 
distinciones que se elijan para desarrollar las definiciones de trabajo. 2  

Existen esfuerzos en muchas regiones para armonizar la terminología y comprender como 
los términos son utilizados en una región para facilitar el análisis de los datos y tendencias 
de la migración. El dar una definición que sea universalmente aceptada no es fácil y la 
presencia de una variedad de definiciones ha provocado que los criterios estadísticos 
varíen y produzcan datos que son difíciles de comparar.  
 
Debe hacerse una distinción entre “migración interna” y “migración internacional”. La 
migración interna es un movimiento dentro del mismo país, de una unidad administrativa, 
como una región, provincia, o municipalidad, a otra. En contraste, la migración 
internacional involucra el cruce de una o varias fronteras internacionales, lo que resulta en 
un cambio en el estatus legal del individuo. La migración internacional también incluye 
movimientos de refugiados, personas desplazadas, y otras personas forzadas a dejar su 
país. La migración puede ser “temporal” o “permanente”, dependiendo de la duración de 
la ausencia del lugar de origen y la duración de la estadía en el lugar de destino.3  
 
Según la Organización Internacional para las Migraciones. “El término “migrante” puede 
designar a una persona que, de manera voluntaria y por razones personales, se desplaza 
desde su lugar de origen a un destino en particular con la intención de establecer 
residencia sin que sea obligado a hacerlo. Esta definición selecciona la naturaleza 
voluntaria del movimiento como el criterio para la definición. Esta definición incluye las 
personas que se desplazan de manera regular e irregular, esto es, sin que tengan posesión 

                                                           
1
 Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Fundamentos de Gestión de la Migración. 2006 

2
 Ídem. Pág., 34  

3
 Ídem. Pág., 35 
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de documentación válida, como pasaporte con una visa, un permiso de trabajo, o un 
permiso de residencia. Las personas que viajan de vacaciones, en un viaje de negocios, por 
tratamiento médico, o por peregrinaje, generalmente no son considerados como 
migrantes, aunque su movimiento es voluntario, toda vez que no pretenden establecer 
una residencia habitual en el lugar de destino”. 
 
“Las tipologías utilizadas para categorizar el fenómeno de la migración son 
extremadamente amplias. Muchos profesionales de la migración han abordado el tema de 
desarrollar una tipología integral de la migración. El resultado es una variedad de 
enfoques: geográficos, demográficos, sociológicos, políticos, legales, o multidisciplinarios”. 

Establecer una clasificación de las migraciones humanas aceptadas por todos los 
investigadores (geógrafos, sociólogos, etnólogos, etc.), no es fácil, ya que presentan 
características muy diversas. Teniendo en cuenta la duración del fenómeno se puede 
hablar de migraciones temporales y definitivas mientras que atendiéndose al ámbito en el 
que tienen lugar los desplazamientos es preciso distinguir entre migraciones 
internacionales (e incluso intercontinentales) e interiores.  

Dentro de las internacionales hay que establecer la diferencia entre emigración e 
inmigración, entendiéndose por la primera la salida de un individuo o de un grupo 
humano de un Estado para residir en otro de modo definitivo o temporal, mientras que se 
denomina inmigración a la llegada a un Estado de gente procedente de otro con esa 
misma intención; algunos autores han calificado las migraciones temporales de 
pendulares u oscilatorias, ya que de acuerdo con una periodicidad más o menos grande se 
vuelve al punto de partida; según sea la duración de la ausencia puede hablarse de 
migraciones mensuales, estaciónales y polianuales; generalmente, en los dos primeros 
casos se trata de trabajadores agrícolas, cuyo traslado se debe a demandas ocasionales de 
trabajo (vendimia, siega etc.), pero este tipo de migración está desapareciendo en los 
países desarrollados. Es importante considerar que casi siempre las migraciones 
temporales solo afectan a los hombres y no a familias enteras, pero las más importantes 
son las interiores y las internacionales. 

Las leyes de migración de Ravenstein formuladas en la década de 1880, constituyen la 
base para la teoría de la migración moderna que ayuda a explicar los conceptos acerca de 
la migración actual:  

La mayoría de los migrantes viajan a corta distancia. 
Los migrantes que viajan largas distancias suelen instalarse en zonas urbanas, 
La migración se produce en pasos, 
La migración es de lo rural a lo urbano, 
Cada flujo migratorio produce un movimiento en la dirección contraria  
La mayoría de los migrantes son adultos, y 
La mayoría de los migrantes internacionales son jóvenes varones, mientras que más 
migrantes internos son mujeres. 
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Tipos de Migración

Migración 
Internacional 

Migración Interna 

Voluntaria

Forzada

Facilitada 

Organizada

No 

Facilitada

Voluntaria

Forzada

 
 
Una tipología social y cultural se integra de acuerdo con una serie de características del 
migrante: género, estado civil, edad, calificación profesional, antecedentes étnicos, o 
preferencias religiosas.  
 
Las razones para la migración también pueden formar la base para una tipología de la 
migración. La migración puede ser provocada por razones económicas, comerciales o 
técnicas, factores ambientales, o desintegración económica. La migración también puede 
ser provocada por razones demográficas, sociales y políticas: migración familiar, migración 
de gente joven y jubilados, y “migración de reemplazo”, migración forzada por conflicto o 
desastres naturales. Movimientos de refugio, migración colonial o heredada dentro de 
“pares de migración” o por repatriaciones. Cualquiera de estas razones podría combinarse 
para producir tipos compuestos de migración. 
 
Una tipología legal es también importante para la migración. Una situación regular y legal 
implica el acceso al mercado laboral del país anfitrión, elegibilidad para asistencia social y 
médica, y ciertos derechos cívicos, tales como el derecho a votar en elecciones locales. En 
contraste, un migrante en una situación irregular puede ser sujeto a detención, expulsión, 
deportación, enjuiciamiento, y también estar más expuesto a violaciones a sus derechos 
humanos. Las medidas legales varían de un país al siguiente. Las diferencias incluyen 
reglas sobre el acceso al mercado laboral, regulaciones en el acceso a las políticas de 
nacionalidad y naturalización en el país anfitrión, y en la determinación del estado de 

Razones: 

económicas, 

comerciales o 

técnicas, factores 

ambientales, o 

desintegración 

económica. 

Razones: 

demográficas, 

sociales y políticas. 
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refugiado o reunificación familiar.4 No obstante estas tipologías, y específicamente frente 
a la determinación de medidas legales, para los migrantes internos y extranjeros de los 
diferentes Estados, es necesario comprender y analizar, cómo influyen los instrumentos 
internacionales, las leyes nacionales, las normas sustantivas y procesales en la Protección 
Integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes. 
 
Para la OIM, “la migración es un proceso que incluye diferentes elementos de gestión en 
varias etapas. El proceso de la migración podría decirse que comienza con el deseo de 
emigrar incluyendo las causas de raíz – los factores de expulsión y atracción, y ya sea 
forzada o voluntaria), moviéndose a través de varias etapas de viaje y entrada (ya sea por 
medios regulares o irregulares, y ya sea facilitado o espontáneo), establecimiento y/o 
retorno, integración y/o reintegración, y finalmente, en algunos casos, la adquisición de la 
nacionalidad. Existe un número de relaciones, incluyendo la contribución potencial que la 
diáspora puede hacer al desarrollo económico de sus países de origen, así como temas 
transversales, tales como la protección y la salud” 

Muchos estudios e investigaciones coinciden en la siguiente clasificación: 

Según el tiempo: 

Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un 
periodo de tiempo. 

Migración permanente: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera 
permanente o definitiva. 

Según su carácter: 

Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que 
amenazan su vida. Por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales, cuando se 
es víctima de un delito como trata, como explotación laboral, explotación sexual 
comercial. 

Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad 
propia en busca de una mejor calidad de vida. 

Según su destino: 

Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es 
decir, se traslada a otra región. 

Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país. 

                                                           
4
 Ídem. Pág., 37 
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Como ya lo hemos visto a acercarnos a los conceptos y tipologías, las migraciones 
constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas 
diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido a las migraciones 
irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos 
son difíciles de obtener, especialmente en el caso de los países subdesarrollados. 
Responden a la inquietud generalizada de los seres humanos de buscar siempre un mejor 
lugar para vivir ya que, como señala Pierre George: “La fuente de desigualdad más 
inevitable entre los hombres es su lugar de nacimiento y con las migraciones se intenta 
superar esa desigualdad”.  

Las principales causas de las migraciones son de índole político, culturales, 
socioeconómicas, familiares, por conflicto armado o por catástrofes generalizadas. Por las 
mismas causas las personas no solo migran a otro país, sino también en un mismo 
territorio. Muchas personas migran por temor a la persecución y venganzas políticas, 
abandonan un país para residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo.  

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de 
decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, 
costumbres, etc.) tiene mucho peso en la decisión. Las posibilidades educativas son muy 
importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que, 
en el éxodo rural, este factor es a menudo determinante, ya que los que emigran del 
medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes. 

Existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, 
entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos 
económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y miseria en 
muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta 
perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación. 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de emigrar, 
sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de algún país 
subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor 
desarrollo económico. Igualmente por que muchos de los migrantes que han migrado 
solos a otros países, posteriormente apoyan la migración de otros miembros de sus 
familias como una oportunidad de reencuentro familiar. 

Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, 
tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales (o una combinación 
de ambas, que es mucho más frecuente) han ocasionado grandes desplazamientos de 
seres humanos (también podríamos considerarlos como migraciones forzosas) durante 
todas las épocas, pero que se han venido agravando en los últimos tiempos por el 
crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas 
catástrofes. Este panorama hace que sea muy difícil, si no imposible, discriminar entre las 
causas de las migraciones debidas a catástrofes naturales de las de otro tipo. Un 
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terremoto de escasa intensidad, por ejemplo, puede ser muy destructivo en áreas 
subdesarrollados con viviendas precarias y sin una organización social y económica 
importante; mientras que en otros países más desarrollados y culturalmente más 
avanzados, otro terremoto de la misma intensidad puede tener casi ninguna consecuencia 
negativa en materia de la infraestructura del país y de la pérdida de vidas. 

En muchos países como Colombia, la disputa por el control de la tierra, la búsqueda de 
mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o políticos han 
sido factores de los desplazamientos internos de población. Estos en su mayor parte son 
de tipo rural y se pueden clasificar en individual o familiar, en el que se desplaza un 
individuo o una familia entera y el éxodo masivo, cuando se desplazan poblaciones 
enteras por amenazas de genocidio o por enfrentamiento en sus cercanías de la guerrilla, 
de los paramilitares y de las fuerzas militares del Estado.  

La causa que ha generado mayor número de migraciones internas en Colombia ha sido la 
violencia ejercida por grupos armados contra sectores de la población, movidos por el 
interés de adquisición masiva de tierras, o de controlar regiones o territorios del país; 
también por no compartir las posiciones políticas de las poblaciones obligadas a 
desplazarse, o simplemente porque la población que habita en regiones que son escenario 
del conflicto armado es considerada por uno de los bandos enfrentados.  

Las migraciones han sido analizadas desde el punto de vista de distintas disciplinas 
académicas, existiendo hoy un conjunto de teorías altamente especializadas sobre las 
mismas.  

A pesar de esta diversificación y especialización se pueden establecer ciertos parámetros 
para agrupar los distintos enfoques en uso. Una forma simple de clasificar estos enfoques 
es atendiendo al énfasis que se pone en distintos aspectos de los fenómenos migratorios. 
Así, por ejemplo, hay enfoques que acentúan los así llamados factores de expulsión (push 

factors en la terminología académica) que empujan a los migrantes a dejar sus respectivas 
regiones o países (guerras, dificultades económicas, persecuciones religiosas, desastres 
medioambientales, etc.). Por otra parte, están los enfoques que acentúan los factores de 
atracción (pull factors) que llaman a los migrantes hacia determinadas regiones o países 
(mejores salarios, democracia, paz, acceso a la tierra y condiciones favorables de vida en 
general). 

Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de 
emigración como en los de inmigración y en ambos casos, pueden tener efectos tanto 
positivos como negativos: 

Algunas consecuencias generales positivas: 

• El alivio de algunos problemas de sobrepoblación. 
• El logro de una mayor homogeneidad cultural o política. 
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• La disminución de la presión demográfica sobre los recursos. 
• La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes. 
• La disminución del desempleo 
• El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de 

emigración 
• El aumento de la venta de productos en otros países, en especial, de los países 

receptores de los emigrantes. 
• El rejuvenecimiento de la población; la población se hace más dispuesta a los 

cambios (sociales, culturales, técnicos); aportes de capital y de mano de obra. 
• Aportes de nuevas técnicas (innovación tecnológica): llegan personas ya 

preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación. 
• Aumenta la diversidad cultural, por lo que el país comienza a tener acceso a 

manifestaciones culturales nuevas (arquitectura, arte, nuevas tecnologías, etc.). 
• Aumenta el consumo. 

Algunas consecuencias generales negativas: 

• El envejecimiento de la población (por la salida de población joven en edad de 
tener hijos), un decaimiento del rendimiento escolar y de la escolaridad en general 
(por la disminución general de la matrícula). 

• Disminución de los ingresos públicos y de oportunidades de desarrollo (por la 
emigración de gente trabajadora). 

• Pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo. 
• Introducen una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a formarse 

grupos completamente segregados y marginales. 
• Perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los inmigrantes 

suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local. 
• Aumentan las necesidades de servicios sobre todo, asistenciales y educativos. 
• Aumentan las importaciones de productos de los lugares de procedencia de los 

inmigrantes. 

• Disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación laboral 
de los inmigrantes, al no llevar documentos de autorización de tal migración. 

• Fuga de cerebros artistas y deportistas de los países más pobres hacia los más 
desarrollados. 

• Trabajadores no calificados de los países pobres para emplearse en los puestos de 
trabajo considerados indeseables por las poblaciones nativas. 

1.2 Modelo conceptual para la Gestión de la Migración; una propuesta de la 
Organización Internacional para las Migraciones. 
 

Por lo que significa este modelo conceptual como línea de acción, y como lo que pudiera 
denominarse planteamiento de política de la OIM en el marco del desarrollo de la 
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migración, se convierte en un referente importante y se asumen sus planteamientos 
dentro del propósito ya mencionado de la presente consultoría. 
 
Para la OIM, “este modelo es una herramienta organizacional que puede ayudar a los 
gobiernos y a la sociedad civil a centrarse en las complejidades del creciente portafolio de 
la migración. También ofrece un marco para la discusión pública y ofrece principios para 
gestionar la migración de una forma ordenada, y para controlar la migración irregular. Útil 
para desarrollar un enfoque que posibilite la evaluación de la capacidad de los Estados 
para encauzar la migración”.  
 

Las etapas del proceso de la migración están interconectadas e incluyen una variedad de 
actores, sociedades, y consideraciones de política a diferentes niveles. Existen vínculos 
entre las áreas de política económica, social, comercial, laboral, de salud, cultural y de 
seguridad. Además, existen derechos y obligaciones de los migrantes y los Estados a escala 
nacional e internacional. Este complicado conjunto de relaciones resalta la necesidad de 
una comprensión y enfoque global para la gestión de la migración que tome en cuenta la 
relación entre la migración y otros temas contemporáneos de naturaleza social, 
económica y política, por ejemplo, el desarrollo de los mercados laborales, 
preocupaciones sobre seguridad, y la evolución de las identidades nacionales.5 y aunque 
no lo establece así el modelo en su construcción y desarrollo, la Protección Integral de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes, como un tema específico, urgente y prioritario de 
estudio, comprensión en la marco del fenómeno de la migración. 
 
Según la Organización Internacional para las Migraciones, “Describir la gestión migratoria 
en un “modelo” visual puede ayudar a ilustrar la interrelación entre las áreas y 
componentes y también ayuda a reconocer las contribuciones que pueden hacer una 
amplia variedad de ministerios y agencias responsables de implementar las medidas que 
puedan constituir un sistema de gestión migratoria. Planteamiento importante para 
propósito de la consultoría y la necesidad de identificar actores y acciones en el Marco de 
de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes Migrantes. 
 
 Este modelo incluye: 
 

� La base para manejar la migración en política, legislación y organización 
administrativa. 

� Cuatro áreas principales de la gestión migratoria: migración y desarrollo, migración 
facilitada, reglamentación de la migración, y migración forzada. 

� Temas/actividades transversales que se relacionan con las cuatro principales 
esferas de la gestión de la migración. 

 

                                                           
5
 Ídem. Pág, 51  
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PRINCIPALES ESFERAS DE LA ADMINISTRACION DE LA 
MIGRACION

MIGRACIÓN
Y DESARROLLO

Retorno de Nacionales

Intercambio de Conocimientos

Remesas/Transferencia de dinero 

Comunidades en el Extranjero 

Modalidades de Micro-créditos

Asistencia Focalizada

Fuga de Cerebros y Beneficios

FACILITAR  LA
MIGRACION

Trabajadores y Profesionales 

Estudiantes 

Reintegración Familiar

Reclutamiento y Ubicación

Documentación

Enseñanza de Idiomas

Servicios Consulares

REGULAR LA
MIGRACION

Sistemas para visado, entrada y

Estadía

Administración fronteriza

Aplicaciones Tecnológicas

Retorno Asistido y Reintegración

Anti- Tráfico

Anti-Contrabando

Migrantes en Dificultades

MIGRACIÓN
FORZADA

Asilo y Refugiados

Reubicación

Repatriación

Desplazados

Transición y  recuperación

Excombatientes 

Reclamos y compensaciones

Elecciones y referendos

Actividades concomitantes 
Cooperación Técnica y fortalecimiento Institucional

Derechos del  Migrante y Derecho Internacional para las Migraciones

Información e Investigación

Debate de Políticas y Orientación y Educación

Cooperación Regional e Internacional

Migración y Salud 

Consideraciones de Género

Integración y Reintegración

Política Legislación Organización 

Administrativa 

 

Para dicho modelo, el nivel superior se refiere a la política, legislación, y organización 
administrativa que hace posible gerenciar la migración a nivel gubernamental. Estos 
componentes del modelo producen los principios, direcciones y compromisos que definen 
las cuatro esferas principales de la gestión migratoria. Mientras que pueden identificarse 
cuatro esferas claves de la gestión migratoria, éstas se encuentran vinculadas por los 
numerosos temas y actividades transversales que se relacionan con una o más de las 
principales áreas de gestión.  
 
La Política determina el enfoque del Estado al más alto nivel. La política migratoria se basa 
en objetivos nacionales y generalmente deriva de y se relaciona con otros elementos de 
política pública, por ejemplo, política de mercado laboral, política exterior, y política 
demográfica y para el caso de la Protección Integral de los niños, niñas y adolescente 
migrantes, esta debería estar relaciona con las Políticas Públicas a favor del 
reconocimiento, garantía, prevención de la amenaza o vulneración y el restablecimiento 
inmediato de los derechos que les han sido vulnerados. 
 
La Legislación da expresión concreta a la política migratoria y ofrece la autoridad para las 
medidas que se requieren para gerenciar la migración, incluyendo el reclutamiento y 
selección, autorización de entradas, otorgamiento de residencia, inspección fronteriza, 
respuesta a la entrada y estancia ilegal, y remoción de personas del territorio del Estado. 
La legislación se acompaña por reglamentaciones requeridas para su implementación, y 
por procedimientos que rigen la conducta de los funcionarios al momento en que 
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desempeñan las responsabilidades señaladas en las regulaciones autorizadas por la 
legislación en apoyo de las políticas. Con base en este argumento uno de los resultados 
planteados por esta consultoría es la descripción y análisis de la normatividad 
internacional (instrumentos internacionales de derechos humanos) y la normatividad 
nacional que debe ser conocida y gerenciada por las diferentes entidades y actores con 
responsabilidad en la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes. 
 
La Organización Administrativa asigna y coordina las distintas funciones involucradas para 
gerenciar la migración dentro de un marco coherente de responsabilidad operacional y 
rendición de cuentas. 
 

2. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES MIGRANTES: 

Marco Normativo Internacional, Nacional y Políticas Públicas  

La protección de los derechos humanos de los migrantes sigue siendo mucho menos 
desarrollada que el sistema de protección internacional de los refugiados, ninguna 
institución tiene un mandato formal de protección para los migrantes comparable a la del 
ACNUR. Sin embargo, los migrantes tienen derechos en virtud de diversas ramas del 
derecho internacional, incluidos los derechos humanos y derecho laboral: El objetivo de 
los tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Derechos Humanos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Sociales y Culturales (PIDESC), de aplicación universal y protección a los 
migrantes. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores. Los trabajadores y de sus familiares y los Convenios de la OIT se aplican a 
los migrantes y, en particular, a los trabajadores migrantes.6 
 

Al igual que con los migrantes en general, no hay ninguna legislación internacional o 

regional, marco de aplicación universal para la Protección Integral de los niños, niñas y 

adolescentes Migrantes. Sin embargo, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, Derechos Humanos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Sociales y Culturales (PIDESC), las normas sobre el Bienestar Infantil en general y 

la protección contra la explotación y otros instrumentos internacionales, son relevantes 

para su protección. 

 

Igualmente las medidas de protección dentro de la Convención de los Derechos del Niño, 

los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil, el Protocolo de las Naciones Unidas sobre 

Trata de personas y diversos instrumentos regionales también son pertinentes. Con 

                                                           
6
 Organización Internacional para las Migraciones. OIM. Human Rights of migrant children. 2008 
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énfasis en la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ya que se aplica 

específicamente a los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la prevención de la 

amenaza de la vulneración de sus derechos y la responsabilidad de los Estados en el 

restablecimiento inmediato cuando sus derechos han sido vulnerados. Por otra parte, la 

Convención protege a todos los niños, independientemente de nacionalidad o estatus 

migratorio. Los Estados tienen la obligación, de Proteger integralmente a todos los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en su jurisdicción: Nacionales y extranjeros. 

Las obligaciones de los Estados incluyen, entre otras cosas, la garantía: del derecho a una 
nacionalidad, a la integridad física, a la salud, buena nutrición y educación, a estar libre de 
la discriminación, de explotación y el abuso. Existen varias disposiciones en particular 
relevantes para los niños migrantes, dentro de la Convención de los Derechos del Niño, 
incluido el artículo 10 de la reunificación familiar, Artículo 36 sobre la protección contra 
toda forma de explotación, el artículo 37 de protección contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes castigo, y de la privación ilegal y arbitraria de la 
libertad. Los derechos tales como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de 
pensamiento, de conciencia y la religión, la libertad de asociación y de reunión pacífica, la 
privacidad, y acceso a la información. El derecho a la libertad de religión, también en la 
educación, evidentemente muy importantes para la niñez y la adolescencia migrante. 
 
Como se mencionó anteriormente aunque no existe un marco normativo de aplicación 
universal para la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes, existen 
instrumentos internacionales y nacionales, que deben ser tenidos en cuenta por los 
Estados, por las entidades y las autoridades administrativas y judiciales responsables de la 
Protección de la niñez y adolescencia migrante. A nivel de la formulación de Políticas 
Públicas, como también en la formulación de programas, proyectos, estrategias y 
protocolos relacionados con la protección de los NNA migrantes. 
 
2.1 Marco Normativo Internacional y Nacional: referentes importantes en la Protección 

Integral de niños, niñas y adolescentes Migrantes. 
 
Este capítulo desarrolla una descripción de dichos instrumentos internacionales y para el 
caso de Colombia la legislación y las Políticas Públicas, que a criterio de esta consultoría 
son un marco fundamental en la Protección Integral de niños, niñas migrantes, no solo 
referida a migrantes internacionales, si no también internos; nacionales y extranjeros. Su 
descripción y análisis, también posibilita el planteamiento de una serie de interrogantes, 
que pueden convertirse en un insumo para la formulación de desafíos de la Misión de la 
OIM en Colombia, y su modelo de gestión de la migración, sus líneas de acción (Migración 
y Desarrollo, Migración facilitada, reglamentación de la Migración y Migración forzada) y 
como insumo para el trazado o el diseño de proyectos específicos, alianzas estratégica en 
actividades como : La cooperación técnica y el fortalecimiento institucional, Derechos de 
los migrantes en este caso de los niños, niñas y adolescentes, integración y reintegración. 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES REFERENTES FUNDAMENTALES PARA 

LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES  

Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Diciembre 10 de 1948. La 

Constitución de 1991 introduce reformas sobre DDHH. Colombia, 

implementa instrumentos que defiende los derechos 

constitucionales de las personas: a la vida, a la intimidad, a la 

libertad, al trabajo, a la educación, a la salud, a un trato justo por 

parte del Estado. Todos los tratados de DDHH ratificados por 

Colombia pasan a ser ley de la República y generan obligaciones. 

Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no 

son Nacionales del País en que viven. Adoptada por la Asamblea 

General en su resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985. 

Declaración de los Derechos de las personas pertenecientes a 

Minorías Nacionales. Aprobada por la Asamblea General en su 

resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992. Adoptado por 

Colombia mediante Ley 21 de 1991, 99 de 1993. 

Declaración sobre la Protección de todas las personas, contra la 

tortura y otros tratos de penas crueles. Aprobada por la Asamblea 

General en su Resolución 3452 del 9 de Diciembre de 1975. 

Adoptada por Colombia mediante Ley 70 de Diciembre 5 de 1986. 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer. 

Adoptada mediante Resolución de la Asamblea General 48/104 del 

20 de Diciembre de 1993. Colombia Ley 294 de 16 de julio de 19996, 

Ley 1257 de 4 de diciembre de 2008. 

 

 

 

 

  

DECLARACIONES  

Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la mujer. 

Adoptada por la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 

2263, 07 de noviembre de 1967. Adoptada por Colombia mediante 

Ley 51 del 2 de Junio de 1981. 

 Convenio Relativo a la Protección del niño y la Cooperación en 

Materia de la Adopción Internacional. Suscrito en la Haya el 29 de 
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marzo de 1993, incorporado por Colombia mediante Ley 265 de 

Enero 26 de 1996. 

Convenio sobre la Edad Mínima. Convocada en Ginebra por el 

Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Adoptado por la 58ª Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis 

(26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973). Colombia 

expide el decreto 882, “Por el cual se promulga el Convenio 138 

sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado por la 58ª 

Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional 

del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil 

novecientos setenta y tres (1973), la Ley 515 de 1999 (agosto 4) 

“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 138 sobre la Edad 

Mínima de Admisión de Empleo", adoptada por la 58a. Reunión de 

la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta 

y tres (1973). 

Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Adoptado por 

la Organización Internacional del Trabajo OIT, y la Recomendación 

90 que la complementa. Adoptado por Colombia mediante la Ley 

704 de noviembre 21 de 2001. 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales. De la Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, por la que se hacen públicos los 

textos refundidos del Convenio para la protección de los derechos y 

de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre 

de 1950; el protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de 

marzo de 1952, y el protocolo número 6, relativo a la abolición de la 

pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983. 

Adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991, Ley 

1098 de 2006, Ley 823 de 2003. 

 

 

 

 

CONVENIOS Y 

TRATADOS  

Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles, de las Sustracción 

Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980 

e incorporado a la legislación Colombiana mediante Ley 173 de 

1994. 
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Convenio sobre Jurisdicción, aplicable al Reconocimiento y Ejecución 

de la Ley y la Cooperación, con relación a la responsabilidad paterna 

y a las medidas para la protección de los niños, suscrito en la Haya el 

19 de octubre de 1996. 

Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y 

aprobada en Colombia, mediante Ley 12 de enero 22 de 1991, Ley 

1098 de 2006. 

Convención sobre todas las formas de discriminación contra la 

mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 

1980. Adoptada por Colombia mediante Ley 51 de junio 2 de 1981: 

Reglamentada por el Decreto Nacional 1398 de 1990. 

Convención sobre el estatuto de los refugiados. Adoptada en 

Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de 

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los 

Apátridas (Naciones Unidas), del 14 de diciembre de 1950. 

Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el 

artículo 43. Aprobada por Colombia mediante Ley 35 de 1961 y 

del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados del 31 de enero 

de 1967, aprobado por la Ley 55 de 1979. 

 
Convención para la protección de los Derechos Humanos. Adoptada 

por el Consejo de Europa en 1950 y entró en vigor en 1953. El 

nombre oficial de la Convención es Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. Adoptado por Colombia Ley 393 de 1997, Ley 734 

de 2002, Ley 890 de 2004, Ley 472 de 1998. 

Convención para la Protección de los Derechos de todos los 

trabajadores Migratorios y sus familias. Adoptada por la Asamblea 

General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990. 

Ratificado por Colombia el 24 de abril de 1995. 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES O 

PACTOS 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación Racial. Adoptada y ratificada por la Asamblea 
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General, en resolución 2106, del 21 de diciembre de 1965. Firmado 

por Colombia el 23 de marzo de 1967 y ratificado el 2 de septiembre 

de 1981. 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Adoptada por la Asamblea general en Cartagena de Indias el 12 de 

septiembre de 1985. Firmada por Colombia en septiembre de 1985 

y ratificada el 12 de febrero de 1998. 

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, 

adoptada en México, el 18 de marzo de 1994 y aprobada por Ley 

470 del 5 de Agosto de 1998, entro en vigor para Colombia el 21 de 

septiembre de 2000. 

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, 

suscrita en Montevideo el 15 de Julio de 1989, aprobada por 

Colombia mediante la Ley 470 del 5 de agosto de 1998. 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, y Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, especialmente las mujeres y niños. 

Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de 

noviembre de 2000. Aprobado por Colombia mediante Ley 800 de 

2003. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas Formas de 

Discriminación Racial, Adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante Resolución 2106, del 21 de diciembre de 

1965 y aprobada por Colombia mediante Ley 22 de 1981.  

Protocolo Facultativo relativo a la Venta de niños, la Prostitución 

Infantil y la utilización de niños en Pornografía. Aprobado por la 

Asamblea General mediante resolución A/RES/54/263 del 25 de 

mayo de 2000. Adoptado por Colombia mediante decreto 136 del 

21 de enero de 2004, Adoptado por Colombia mediante Ley 765 de 

2002. Y Ley 679 de 2001. 

 

 

 

 

PROTOCOLOS  Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente de mujeres y niños, Adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000. 
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Adoptado por Colombia mediante Ley 800 de 2003 

Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, 

relativo a la participación de los niños en el conflicto Armado. 

Adoptado por Colombia mediante Ley 833 de 2003. 

Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura. Adoptada 

y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en su Resolución 77/199, de 18 de diciembre de 2002. 

 
Retomando los énfasis del la Convención de los Derechos del Niño, esta descripción de los 
instrumentos; Declaraciones, Convenios y Tratados, Convenciones o Pactos y Protocolos, 
presentados en la anterior tabla, se realiza bajo los siguientes aspectos:  
 
 

– Objetivo 
– Antecedentes en Colombia 
– El instrumento y su articulado en relación a aspectos tales como: Definiciones, 

Igualdad y no discriminación, protección en situación de vulnerabilidad o 
protección especial, si aplica; el interés superior y su desarrollo integral, las 
responsabilidades de protección compartidas entre la Familia, la Sociedad y el 
Estado. 

 
 

 
 

 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. Diciembre 1948. Adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre 

de 1948. 

Objetivo: Asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre: Que todos los 
pueblos y naciones se esfuercen, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en esta declaración , promuevan, mediante la enseñanza y 
la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, a través de medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal 

DECLARACIONES 
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y efectiva, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 
territorios colocados bajo su jurisdicción. 
 
Derechos Humanos, antecedentes en Colombia: La Constitución de Cundinamarca de 
1811. Fue la primera Constitución de Colombia, contempló los derechos del hombre y 
deberes del ciudadano. Reconoció la libertad, la igualdad y el derecho a la propiedad. La 
Constitución de 1812, tuvo como fundamento la Declaración Francesa de los Derechos y 
Deberes del Hombre. Consagró la igualdad ante la ley, el derecho a ocupar cargos 
públicos, ejercer la libertad sin perjudicar al otro, el derecho de reunión pacífica y de 
seguridad ciudadana. La Constitución de la Nueva Granada, 1830. Estableció con claridad 
los derechos civiles. Creó dos mecanismos de control: el consejo de Estado y el Ministerio 
Público (procuraduría).  
La Constitución de marzo de 1853. Suprimió la prisión por deudas; libertad religiosa, 
libertad de profesión y de pensamiento, implantó garantía al derecho de propiedad 
indemnización por expropiación. La Constitución de Rionegro 1863 introdujo el derecho 
de gentes como parte de la legislación nacional. La Constitución de 1991 introduce 
reformas sobre DDHH. Implementa instrumentos que defiende los derechos 
constitucionales de las personas: a la vida, a la intimidad, a la libertad, al trabajo, a la 
educación, a la salud, a un trato justo por parte del Estado. Todos los tratados de DDHH 
ratificados por Colombia pasan a ser ley de la República y generan obligaciones.7 
 
 

 
ART. 

 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 
1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 
 

2 

1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

 
ART. 

 

 
PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
7 
 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

                                                           
7 José D. Cardona Arias. Los derechos humanos: una reflexión desde la bioética. 2007 
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13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 
de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su 
país. 

 
 

14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país.  
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  
 

 
15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.  

 
18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho, incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

 
22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

 
 
 

23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas  
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

 
 

25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social.  
 

28 
 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

 
 
 

29 
 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad.  
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
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democrática.  
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los 
propósitos. 

 

• Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son  

nacionales del país en que viven. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 

40/144, de 13 de diciembre de 1985. 

Objetivo: Reafirmar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
reconocer que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en los instrumentos internacionales debe garantizarse también para los 
individuos que no son nacionales del país en que viven. 
 
Antecedentes en Colombia: La Constitución de 1991 introduce reformas sobre DDHH. 
Implementa instrumentos que defiende los derechos constitucionales de las personas: a la 
vida, a la intimidad, a la libertad, al trabajo, a la educación, a la salud, a un trato justo por 
parte del Estado. Todos los tratados de DDHH ratificados por Colombia pasan a ser ley de 
la República y generan obligaciones. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los 
mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, 
por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de 
determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el 
territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las 
limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.8 
 
 

 
ART. 

 
DEFINICIONES 

 

 
1 

Para los fines de la presente Declaración, el término "extranjero" se aplicará, teniendo 
debidamente en cuenta las especificaciones que figuran en los artículos siguientes, a toda 
persona que no sea nacional del Estado en el cual se encuentre.  

 
 

2 

1. Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el sentido de legitimar 
la entrada ni la presencia ilegales de un extranjero en cualquier Estado. Tampoco se 
interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en el sentido de limitar el 
derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de 
extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre 
nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser 
incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en particular en 
la esfera de los derechos humanos.  
2. La presente Declaración no menoscabará el goce de los derechos otorgados por la 
legislación nacional ni de los derechos que, con arreglo al derecho internacional, todo 

                                                           
8
 Constitución Política de Colombia. 1991. Artículo 100. 
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Estado está obligado a conceder a los extranjeros, incluso en los casos en que la presente 
Declaración no reconozca esos derechos o los reconozca en menor medida. 
 

 
ART. 

PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

1. Los extranjeros gozarán, con arreglo a la legislación nacional y con sujeción a las 
obligaciones internacionales pertinentes del Estado en el cual se encuentren, en particular, 
de los siguientes derechos:  
a) El derecho a la vida y la seguridad de la persona; ningún extranjero podrá ser 
arbitrariamente detenido ni arrestado; ningún extranjero será privado de su libertad, salvo 
por las causas establecidas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta;  
b) El derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad, la 
familia, el hogar o la correspondencia;  
c) El derecho a la igualdad ante los tribunales y todos los demás órganos y autoridades 
encargados de la administración de justicia y, en caso necesario, a la asistencia gratuita de 
un intérprete en las actuaciones penales y, cuando lo disponga la ley, en otras actuaciones;  
d) El derecho a elegir cónyuge, a casarse, a fundar una familia;  
e) El derecho a la libertad de pensamiento, de opinión, de conciencia y de religión; el 
derecho a manifestar la religión propia o las creencias propias, con sujeción únicamente a 
las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad 
pública, el orden público, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás;  
f) El derecho a conservar su propio idioma, cultura y tradiciones;  
g) El derecho a transferir al extranjero sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios 
personales, con sujeción a las reglamentaciones monetarias nacionales.  
2. A reserva de las restricciones que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la 
salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás, y sean compatibles con 
los demás derechos reconocidos en los instrumentos internacionales pertinentes, así como 
los enunciados en la presente Declaración, los extranjeros gozarán de los siguientes 
derechos:  
a) El derecho a salir del país;  
b) El derecho a la libertad de expresión;  
c) El derecho a reunirse pacíficamente;  
d) El derecho a la propiedad, individualmente y en asociación con otros, con sujeción a la 
legislación nacional.  
3. Con sujeción a las disposiciones indicadas en el párrafo 2, los extranjeros que se hallen 
legalmente en el territorio de un Estado gozarán del derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia dentro de las fronteras de ese Estado.  
4. Con sujeción a la legislación nacional y la autorización debida, se permitirá que el 
cónyuge y los hijos menores o a cargo de un extranjero que resida legalmente en el 
territorio de un Estado lo acompañen, se reúnan y permanezcan con él. 
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6 

Ningún extranjero será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y, en particular, ningún extranjero será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos. 
 

 
7 

Un extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado sólo podrá ser 
expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley y, a menos 
que razones imperiosas de seguridad nacional lo impidan, se le permitirá que presente 
sus razones para oponerse a que lo expulsen y que someta su caso a examen de la 
autoridad competente o de una persona o personas especialmente designadas por la 
autoridad competente, así como que esté representado a esos efectos ante dicha 
autoridad, persona o personas. Queda prohibida la expulsión individual o colectiva de 
esos extranjeros por motivos de raza, color, religión, cultura, linaje u origen nacional o 
étnico. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

1. Los extranjeros que residan legalmente en el territorio de un Estado gozarán también, 
con arreglo a las leyes nacionales, de los siguientes derechos, con sujeción a sus 
obligaciones establecidas en el artículo 4:  
a) El derecho a condiciones de trabajo saludables y libres de peligros, a salarios justos y 
a igual remuneración por trabajo de igual valor sin distinciones de ningún género, 
garantizándose particularmente a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a 
aquellas de que disfruten los hombres, con igual salario por igual trabajo;  
b) El derecho a afiliarse a sindicatos y a otras organizaciones o asociaciones de su 
elección, así como a participar en sus actividades. No podrán imponerse restricciones al 
ejercicio de este derecho, salvo las que prescriba la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la 
protección de los derechos y libertades de los demás;  
c) El derecho a protección sanitaria, atención médica, seguridad social, servicios 
sociales, educación, descanso y esparcimiento, a condición de que reúnan los requisitos 
de participación previstos en las reglamentaciones pertinentes y de que no se imponga 
una carga excesiva sobre los recursos del Estado.  
2. Con el fin de proteger los derechos de los extranjeros que desempeñan actividades 
lícitas remuneradas en el país en que se encuentran, tales derechos podrán ser 
especificados por los gobiernos interesados en convenciones multilaterales o bilaterales. 
 

 
10 

Todo extranjero tendrá libertad en cualquier momento para comunicarse con el 
consulado o la misión diplomática del Estado de que sea nacional o, en su defecto, con 
el consulado o la misión diplomática de cualquier otro Estado al que se haya confiado la 
protección en el Estado en que resida de los intereses del Estado del que sea nacional. 
 

 

• Declaración de los Derechos de las personas pertenecientes a Minorías Nacionales. 
Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 
1992. 

Objetivo: Reafirmar que uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas, 
proclamados en la Carta, como es el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión, reconocer la importancia que tiene la promoción y 
protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas en la estabilidad política y social de los Estados en que 
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viven, lograr una aplicación aún más eficiente de los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos en lo que respecta a los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 
 
Antecedentes en Colombia: Adoptado por Colombia mediante Leyes 21 de 1991, “Por 
medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la 
O.I.T., Ginebra 1989”. 
 

 
ART. 

PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 
 

  

 
 

1 
 

1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y 
lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones 
para la promoción de esa identidad.  

2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos 
objetivos. 

 
 
 
 

2 

1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (en 
lo sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán derecho a disfrutar 
de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, 
en privado y en público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo.  

2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente 
en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública.  

3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente 
en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional 
respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera 
que no sea incompatible con la legislación nacional.  

4. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y mantener sus 
propias asociaciones.  

5. Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y mantener, sin 
discriminación de ninguno tipo, contactos libres y pacíficos con otros miembros de su grupo 
y con personas pertenecientes a otras minorías, así como contactos transfronterizos con 
ciudadanos de otros Estados con los que estén relacionados por vínculos nacionales o 
étnicos, religiosos o lingüísticos.  

 
3 

1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se 
enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en comunidad con los 
demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna.  

2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja como resultado 
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del ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración 

 
 
 
 
 
 
 

4 

1. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas 
pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos 
y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley.  

2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de que las 
personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su 
cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que determinadas 
prácticas violen la legislación nacional y sean contrarias a las normas internacionales.  

3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, 
las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de 
aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno.  

4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la 
educación, a fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la 
cultura de las minorías que existen en su territorio. Las personas pertenecientes a minorías 
deberán tener oportunidades adecuadas de adquirir conocimientos sobre la sociedad en su 
conjunto.  

5. Los Estados deberán examinar medidas apropiadas de modo que las personas 
pertenecientes a minorías puedan participar plenamente en el progreso y el desarrollo 
económicos de su país. 

 
 

5 

1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán teniendo debidamente 
en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías.  

2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán planificarse y 
ejecutarse teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas 
pertenecientes a minorías.  

6 Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas pertenecientes a 
minorías, entre otras cosas, el intercambio de información y de experiencia, con el fin de 
promover la comprensión y la confianza mutuas. 

• Declaración sobre la Protección de todas las personas, contra la tortura y otros 
tratos de penas crueles. Aprobada por la Asamblea General en su Resolución 3452 
del 9 de Diciembre de 1975. 

Objetivo: Proteger a las personas contra las torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.  
 
Antecedentes en Colombia: Adoptada por Colombia mediante Ley 70 de Diciembre 5 de 
1986 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención contra la tortura y otros tratos o 
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penas crueles, inhumanos o degradantes", adoptada en Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1984. 
 

 
ART. 

DEFINICIONES  

  

 
 
 

1 
 

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual 
un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una 
persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se 
considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la 
privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en 
que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.  

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o 
degradante. 

ART. 
 

PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
3 

Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una 
ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta 
de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 
4 

Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente Declaración, 
medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su jurisdicción torturas u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 
 

5 

En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de las personas 
privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en cuenta la prohibición de 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición se 
incluirá asimismo, en su caso, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en 
relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o trata de dichas 
personas. 

6 Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las disposiciones 
para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en su territorio, a fin de 
prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

8 Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a instigación del mismo, tendrá 
derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por las autoridades competentes del 
Estado interesado. 

11 Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes han sido cometidos por un funcionario público o a instigación de éste, se 
concederá a la víctima reparación e indemnización, de conformidad con la legislación 
nacional. 
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12 Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser invocada como prueba 
contra la persona involucrada ni contra ninguna otra persona en ningún procedimiento. 

 

• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer. Adoptada mediante 
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de Diciembre de 1993. 

Objetivo: Contribuir a eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer brinde una definición clara y completa de la 
violencia contra la mujer, una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a fin 
de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas, y al logro de 
que los Estados adquieran el compromiso de asumir sus responsabilidades, para eliminar 
la violencia contra la mujer. 
 
Antecedentes en Colombia: Ley 294 del 16 de julio de 1996 “Por la cual se desarrolla el 
artículo 42 de la Constitución Política, y se dictan normas para prevenir, remediar y 
sancionar la violencia intrafamiliar”. Ley 1257 de 4 de Diciembre de 2008 “Por la cual se 
dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penales y de procedimiento 
penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. 
 

 
ART. 

DEFINICIONES  

  

 
1 
 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo 
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada.  

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin 
limitarse a ellos:  

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales 
nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y 
la violencia relacionada con la explotación;  

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;  
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c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera 
que ocurra.  

ART. 
 

PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
3 

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: a) El derecho a la 
vida; b) El derecho a la igualdad c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona; d) El 
derecho a igual protección ante la ley ; e) El derecho a verse libre de todas las formas de 
discriminación ; f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar; 
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables ; h) El derecho a no ser sometida a 
tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, 
tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los 
Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política 
encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:  

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o 
de retirar sus reservas a esa Convención;  

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;  

c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación 
nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados 
por el Estado o por particulares. 

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 
administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto 
de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan 
padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir 
reparación por medio de esos mecanismos; 

e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la 
protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en 
los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan 
proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de 
la cuestión de la violencia contra la mujer; 

f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole 
jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer 
contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la 
mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones 
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que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer; 

g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que 
las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia 
especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los 
niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, 
así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas 
para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica; 

h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades 
relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;  
 
i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los 
funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la 
violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las 
necesidades de la mujer;  
 
j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para 
modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y 
eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea 
de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles 
estereotipados al hombre y a la mujer; 
  
k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo 
concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas 
formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la 
naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de 
las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas 
estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones; 
 
l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente 
vulnerables;  
 
m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de 
las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia 
contra la mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración;  
 
n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios 
enunciados en la presente Declaración; 
 
o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro 
de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia 
acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema;  
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p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no 
gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional;  
 
q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a 
que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia contra la 
mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán 
contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los 
derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración y, a este 
fin, deberán, entre otras cosas:  

a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir estrategias 
regionales para combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas 
relacionados con la eliminación de la violencia contra la mujer;  

b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la conciencia de 
toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer; 

c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y el intercambio 
entre los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a fin de abordar con 
eficacia la cuestión de la violencia contra la mujer;  
 
d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos del sistema de las 
Naciones Unidas sobre las tendencias y los problemas sociales, por ejemplo, en los informes  
periódicos sobre la situación social en el mundo, un examen de las tendencias de la 
violencia contra la mujer;  
e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones 
Unidas a fin de integrar la cuestión de la violencia contra la mujer en los programas en 
curso, haciendo especial referencia a los grupos de mujeres particularmente vulnerables a 
la violencia;  
 
f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la violencia contra la 
mujer, tomando en consideración las medidas mencionadas en la presente Declaración;  
 
g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando proceda, 
en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación de los instrumentos de 
derechos humanos;  

h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a la cuestión de 
la violencia contra la mujer 
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• Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la mujer. Adoptada por la 
Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 2263, 07 de noviembre de 1967. 

 
 
Objetivo: Recordar el principio de la no discriminación y teniendo en cuenta que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades, sin distinción alguna, incluida la distinción por razón de 
sexo. Eliminar todas las formas de discriminación y fomentar la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, considerando que la discriminación contra la mujer es incompatible 
con la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la sociedad, impide su 
participación en la vida política, social, económica y cultural de sus países en condiciones 
de igualdad con el hombre, y constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las 
posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a la humanidad; teniendo además 
presente la importancia de la contribución de la mujer a la vida social, política, económica 
y cultural, así como su función en la familia y especialmente en la educación de los hijos. 
 
Antecedentes en Colombia: Adoptada por Colombia mediante Ley 51 del 2 de Junio de 
1981. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer”, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado en Copenhague el 17 de julio de 
1980”. 
 

 
ART. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

  

 
 
 
 

2 
 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, 
reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de la 
mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos del 
hombre y la mujer, en particular: 

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será garantizado 
de otro modo por ley; 

b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados relativos a la eliminación de la discriminación en contra de la mujer se 
aceptarán mediante ratificación o adhesión y se aplicarán plenamente tan pronto como sea 
posible. 

ART. 
 

PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
3 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la opinión pública y orientar 
las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y la abolición de las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la 
inferioridad de la mujer 

 La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre en materia de adquisición, cambio, o 
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5 
 
 

conservación de una nacionalidad. El matrimonio con un extranjero no debe afectar 
automáticamente la nacionalidad de la mujer, ya sea convirtiéndola en apátrida o 
imponiéndole la nacionalidad de su marido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1. Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la armonía de la familia, que sigue siendo la 
unidad básica de toda sociedad, deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, 
especialmente medidas legislativas, para que la mujer, casada o no, tenga iguales derechos 
que el hombre en el campo del derecho civil y en particular: 

a) El derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y disponer de ellos, 
incluyendo los adquiridos durante el matrimonio; 

b) La igualdad en la capacidad jurídica y en su ejercicio; 

c) los mismos derechos que el hombre en la legislación sobre circulación de las personas 

2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el principio de la 
igualdad de condición del marido y de la esposa, y en particular:  
 
a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente cónyuge y a 
contraer matrimonio sólo mediante su pleno y libre consentimiento;  
 
b) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y a la 
disolución del mismo. En todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración 
primordial;  
 
c) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocante a sus hijos. En todos 
los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial.  
 
3. Deberán prohibirse el matrimonio de niños y los esponsales de las jóvenes antes de 
haber alcanzado la pubertad y deberán adoptarse medidas eficaces, inclusive medidas 
legislativas, a fin de fijar una edad mínima para contraer matrimonio y hacer obligatoria la 
inscripción del matrimonio en un registro oficial. 

 
8 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, inclusive medidas legislativas, para 
combatir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de 
mujeres. 

 
 
 
 
 
 

9 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la mujer, 
casada o no, derechos iguales a los del hombres en materia de educación en todos los 
niveles, y en particular:  

a) Iguales condiciones de acceso a toda clase de instituciones docentes, incluidas las 
universidades y las escuelas técnicas y profesionales, e iguales condiciones de estudio en 
dichas instituciones;  
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b) La misma selección de programas de estudios, los mismos exámenes, personal docente 
del mismo nivel profesional, y locales y equipo de la misma calidad, ya se trate de 
establecimientos de enseñanza mixta o no;  

c) Iguales oportunidades en la obtención de becas y otras subvenciones de estudio; 

d) Iguales oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, 
incluidos los programas de alfabetización de adultos; 

e) Acceso a material informativo para ayudarla a asegurar la salud y bienestar de la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

1. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, casada o no, 
los mismos derechos que al hombre en la esfera de la vida económica y social, y en 
particular: 

a) El derecho, sin discriminación alguna por su estado civil o por cualquier otro motivo, a 
recibir formación profesional, trabajar, elegir libremente empleo y profesión, y progresar en 
la profesión y en el empleo; 

b) El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato con respecto a un 
trabajo de igual valor; 

c) El derecho a vacaciones pagadas, prestaciones de jubilación y medidas que le aseguren 
contra el desempleo, la enfermedad, la vejez o cualquier otro tipo de incapacidad para el 
trabajo; 

d) El derecho a recibir asignaciones familiares en igualdad de condiciones con el hombre. 

2. A fin de impedir que se discrimine contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y garantizar su derecho efectivo al trabajo, deberán adoptarse medidas para 
evitar su despido en caso de matrimonio o maternidad, proporcionarle licencia de 
maternidad con sueldo pagado y la garantía de volver a su empleo anterior, así como para 
que se le presten los necesarios servicios sociales, incluidos los destinados al cuidado de los 
niños. 

3. Las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en determinados tipos de 
trabajo por razones inherentes a su naturaleza física no se considerarán discriminatorias. 
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• Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia 
de Adopción Internacional, (hecho el 29 de mayo de 1993)  

Objetivo: Establecer garantías para el desarrollo integral de los niños, la oportunidad de 
crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, recordando 
que cada Estado debe tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan 
mantener al niño en su familia de origen, reconociendo que la adopción internacional 
puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede 
encontrar una familia adecuada en su Estado de origen, asumiendo la necesidad de 
adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en 
consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así 
como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños, las adopciones 
internacionales tengan lugar en consideración la interés superior del niño y al espeto de 
los derechos fundamentales que le reconoce el derecho Internacional. También, instaurar 
un sistema de cooperación entre los Estados contratantes, que asegure el espeto de 
dichas garantías y, en consecuencia, prevenir la sustracción, venta o tráfico de niños. 
Adicionalmente asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones 
realizadas de acuerdo con el Convenio. 

Antecedentes en Colombia: De conformidad con los postulados consagrados en la 
Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 1368, del 20 de noviembre de 1959, la Convención de 
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 y en vigor para Colombia a partir del 28 de enero de 1991, mediante la 
Ley 12 del 22 de enero de 1991, se suscribió en la Haya, Holanda el Convenio de marzo 29 
de 1993, relativo a la Protección del niño y a la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional, este fue incorporado a la Legislación Colombiana mediante la Ley 265 de 
1996, y para su ejecución el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue designado 
como autoridad Central. 

 

 
ART. 

DEFINICIONES  
 

 
 
2 

1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante 
("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante ("el 
Estado de recepción"), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o 
por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de 

CONVENIOS O TRATADOS  
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realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen.  
2. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación.  

ART. RESPONSABILIDADES DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuando las 
Autoridades  
competentes del Estado de origen:  
 a) han establecido que el niño es adoptable;  
 b) han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de 
colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional responde al 
interés superior del niño;  
 c) se han asegurado de que: 
 1) las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la 
adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las 
consecuencias de su consentimiento, en particular en relación al mantenimiento o ruptura, 
en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen,  
  
 2) tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento libremente, en la 
forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por 
escrito,  
 3) los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna 
y que tales consentimientos no han sido revocados, y  
 4) el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente después del 
nacimiento del niño; y  
 d) se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de que,  
 1) ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias 
de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando este sea necesario,  
 2) se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño,  
 3) el consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado 
libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o 
constatado por escrito, y  
 4) el consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna.  

 
 

5 
 
 

Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuando las 
Autoridades  
competentes del Estado de recepción:  
 a) han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos  
para adoptar;  
 b) se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido  
convenientemente asesorados; y  
 c) han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir 
permanentemente en dicho Estado.  

 
 
 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
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5 índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 
mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el 
interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.  

 
 

6 

1. Todo Estado contratante designará una Autoridad Central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.  
2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos o un 
Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad Central 
y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Estado que haga uso de 
esta facultad, designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación 
para su transmisión a la Autoridad central competente dentro de ese Estado.  

 
 
 
 

7 

1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre ellas y promover una colaboración 
entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar la protección 
de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.  
2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para:  
 a) proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción y 
otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios;  
 b) informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la medida de lo 
posible, suprimir los obstáculos para su aplicación.  

8 
 
 

Las Autoridades Centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades 
públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en 
relación a una adopción y para impedir toda práctica contraria a los objetivos del Convenio.  

 
 
 
 

9 

Las Autoridades Centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de 
Autoridades  
públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas 
apropiadas, en especial para:  
 a) reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los 
futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción;  
 b) facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción;  
 c) promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento en 
materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones;  
 d) intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de 
adopción internacional.  
 e) responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes de 
información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas por 
otras Autoridades centrales o por autoridades públicas.  

 
 
 

11 

Un organismo acreditado debe:  
 a) perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites 
fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado;  
 b) ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su 
formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional; y  
 c) estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su 
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composición, funcionamiento y situación financiera. 

 
14 

Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen adoptar un niño 
cuya residencia habitual este en otro Estado contratante, deberán dirigirse a la Autoridad 
Central del Estado de su residencia habitual.  

 
 
 

15 

1. Si la Autoridad Central del Estado de recepción considera que los solicitantes son 
adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su 
identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y 
médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción 
internacional así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo.  
2. Esta Autoridad Central transmitirá el informe a la Autoridad Central del Estado de origen.  

 
 
 

16 

1. Si la Autoridad Central del Estado de origen considera que el niño es adoptable,  
 a) preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su 
adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la de 
su familia, así como sobre sus necesidades particulares;  
 b se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de educación 
del niño así como su origen étnico, religioso y cultural;  
 c) se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el articulo 4; y  
 d) constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los futuros 
padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño.  
2. Esta Autoridad Central transmitirá a la Autoridad Central del Estado de recepción su 
informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos requeridos y 
la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no revelar la identidad de 
la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede divulgarse su identidad 

 
 
 

17 

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si  
 a) la Autoridad Central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros padres 
adoptivos han manifestado su acuerdo;  
 b) la Autoridad Central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo requiere 
la ley de dicho Estado o la Autoridad Central del Estado de origen;  
 c) las Autoridades Centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el 
procedimiento de adopción; y  
 d) se ha constatado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres adoptivos son 
adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir 
permanentemente en el Estado de recepción.  

 
18 

Las Autoridades Centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas necesarias para 
que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen así como de entrada y 
residencia permanente en el Estado de recepción. 

 
 
 
 
 

21 

1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento del niño 
y la Autoridad Central de dicho Estado considera que el mantenimiento del niño en la 
familia de recepción ya no responde a su interés superior, esta Autoridad Central tomará las 
medidas necesarias para la protección del niño, especialmente para:  
 a) retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado 
provisional;  
 b) en consulta con la Autoridad Central del Estado de origen, asegurar sin dilación una 
nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación 
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alternativa de carácter duradero; la adopción del niño solo podrá tener lugar si la Autoridad 
Central del Estado de origen  
ha sido debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos;  
 c) como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo exige su 
interés.  
2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le consultará 
y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación a las medidas a tomar conforme al 
presente artículo. 

 
 
 
 
 

26 

1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento  
 a) del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos;  
 b) de la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo;  
 c) de la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre, si 
la adopción produce este efecto en el Estado contratante en que ha tenido lugar.  
2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, el niño 
gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado contratante en que se reconozca la 
adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción que produzca tal 
efecto en cada uno de esos Estados.  
3. Los apartados precedentes no impedirán la aplicación de disposiciones más favorables al 
niño que estén en vigor en el Estado contratante que reconozca la adopción.  

 
 

29 

No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras 
personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones de los 
art. 4, apartados a) a c) y del artículo 5, apartado a), salvo cuando la adopción del niño 
tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que establezca la 
autoridad competente del Estado de origen. 

 
30 

 

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la conservación de la 
información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la 
información respecto a la identidad de sus padres así como la historia médica del niño y de 
su familia. 

 

• Convenio edad mínima 1973. Convocada en Ginebra por el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Adoptado por la 58ª Reunión 
de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 
Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973) 

Objetivo: Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios: Convenio 
sobre la edad mínima (industria), 1919; Convenio sobre la edad mínima trabajo marítimo), 
1920; Convenio sobre la edad mínima (agricultura),1921; Convenio sobre la edad mínima 
(pañoleros y fogoneros), 1921; Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 
1932; Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; Convenio 
(revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937; Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (trabajos no industriales), 1937; Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 
1959, y Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965. Adoptar políticas 
nacionales, que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 
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progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga 
posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. 
 
Antecedentes en Colombia: Expide el decreto 882, “Por el cual se promulga el Convenio 138 

sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado por la 58ª Reunión de la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de 

mil novecientos setenta y tres (1973), la Ley 515 de 1999 (agosto 4) “Por medio de la cual se 

aprueba el "Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo", adoptada por la 

58a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973).  

 

 
ART. 

DEFINICIONES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una declaración 
anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y 
en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los 
artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deberá ser 
admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna. 
2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar posteriormente 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que 
establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente. 
3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 
quince años. 
4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía y 
medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones 
existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años. 
5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a las 
disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente sobre 
la aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo: 
a) que aún subsisten las razones para tal especificación, o 
b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de una fecha 
determinada. 

 
 
 
 

3 

1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las 
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la 
moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años. 
2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán 
determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales 
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organizaciones existan. 
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o la 
autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o 
el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente 
garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan 
recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad 
correspondiente. 
 

 
ART. 

 

RESPONSABILIDADES DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 

6 
 
 

El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los menores en las 
escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de formación 
ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos catorce años de edad en las empresas, 
siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad 
competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de 
trabajadores, cuando tales organizaciones existan, y sea parte integrante de: 
a) un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una 
escuela o institución de formación; 
b) un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una 
empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o 
c) un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un 
tipo de formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince 
años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos: 
a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y 
b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su 
participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la 
autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. 
2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de personas de 
quince años de edad por lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, en trabajos que 
reúnan los requisitos previstos en los apartados a) y b) del párrafo anterior. 
3. La autoridad competente determinará las actividades en que podrá autorizarse el empleo 
o el trabajo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo y prescribirá el 
número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. 
4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Miembro que 
se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 podrá, durante el tiempo en 
que continúe acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las edades de trece y quince 
años, en el párrafo 1 del presente artículo, por las edades de doce y catorce años, y la edad 
de quince años, en el párrafo 2 del presente artículo, por la edad de catorce años. 

 
 
 

1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, por medio 
de permisos individuales, excepciones a la prohibición de ser admitido al empleo o de 
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8 trabajar que prevé el artículo 2 del presente Convenio, con finalidades tales como participar 
en representaciones artísticas. 
2. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo o trabajo objeto de 
esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo. 
 

 
 
 
 
 
 

9 

1. La autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el 
establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las 
disposiciones del presente Convenio. 
2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar las personas 
responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al presente Convenio. 
3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los registros u otros 
documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad 
competente. Estos registros deberán indicar el nombre y apellidos y la edad o fecha de 
nacimiento, debidamente certificados siempre que sea posible, de todas las personas 
menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él. 

 

• Convenio sobre las peores formas de trabajo Infantil. Convocada en Ginebra por el 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en 
dicha ciudad el 1.º de junio de 1999 en su octogésima séptima reunión. 

Objetivo: Fijar la abolición de las prácticas como la esclavitud infantil, el trabajo forzoso, el 
tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas, la condición de servidumbre, la 
explotación sexual y las formas de trabajo peligrosas y explotadoras. Sintetiza la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la exhorta a la acción inmediata para 
su eliminación. 

Antecedentes en Colombia: Expide la Ley 704 de 2001 de noviembre 21, 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", adoptado por la Octogésima Séptima 
(87a.) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 
O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y nueve 
(1999). 

 
ART. 

DEFINICIONES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil con carácter de urgencia. 
A los efectos del presente Convenio, el término niño designa a toda persona menor de 18 
años. 
A los efectos del presente Convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil 
abarca: 
a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el 
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1, 2, 
3 y 4 

tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 
conflictos armados; 
b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; 
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 
tratados internacionales pertinentes, y 
d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable 
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.  
1.Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados por la 
legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas 
internacionales en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las 
peores formas de trabajo infantil, 1999. 
2.La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo 
determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo. 
3.Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los tipos de 
trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas 

 
ART. 

 

RESPONSABILIDADES DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 

7 
 
 

1.Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al 
presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, 
según proceda, de otra índole. 
2.Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la 
eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de: 
a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; 
b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores 
formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social; 
c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo 
infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la 
formación profesional; 
d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto 
directo con ellos, y 
e) tener en cuenta la situación particular de las niñas. 
3.Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de las 
disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio. 
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• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. Anteriormente modificado por las disposiciones del Protocolo nº 3 
(STE no 45), que entró en vigor el 21 de septiembre de 1970, del Protocolo no 5 (STE 
no 55), que entró en vigor el 20 de diciembre de 1971 y del Protocolo no 8 (STE no 
118), que entró en vigor el 1 de enero de 1990. Incluía asimismo el texto del 
Protocolo no 2 (STE no 44) que, de conformidad con su artículo 5 párrafo 3, formaba 
parte integrante del Convenio desde su entrada en vigor el 21 de septiembre de 
1970. Todas las disposiciones modificadas o añadidas por dichos Protocolos fueron 
sustituidas por el Protocolo no 11 (STE no 155), a partir de la fecha de su entrada en 
vigor el 1 de noviembre de 1998. Desde esa fecha, el Protocolo no 9 (STE no 140), que 
entró en vigor el 1 de octubre de 1994, quedó derogado y el Protocolo nº 10 (STE nº 
146) quedó sin objeto. El texto del Convenio se presenta tal y como ha sido 
modificado por las disposiciones del Protocolo n° 14 (STCE n° 194) a partir de su 
entrada en vigor el 1 de Junio de 2010. 

Objetivo: Garantizar la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales; Reafirmando la adhesión a estas libertades fundamentales que 
constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, en un régimen político 
verdaderamente democrático, en una concepción y un respeto comunes de los derechos 
humanos. 
 
Antecedentes en Colombia: Constitución Política de Colombia.9 Ley 823 de 2003. “Por la 
cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres”. Establece el 
marco institucional y orienta las políticas y acciones por parte del Gobierno para 
garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos 
público y privado. Se resalta la referencia expresa a las adolescentes. Ley 1098 de 2006. 
“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” y Ley 1448 de 20011. “Por 
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” 
 

 
ART. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

  
 

1 
Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y 
libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio. 

3 Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

                                                           
9
 Constitución Política de Colombia.1991. Artículos 1 y 18. 
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4 

1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.  

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.  

3. No se considera como „trabajo forzado u obligatorio“ en el sentido del presente artículo: 
a) todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones 
previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional ; b) todo 
servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la 
objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del 
servicio militar obligatorio; c) todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad 
amenacen la vida o el bienestar de la comunidad; d) todo trabajo o servicio que forme parte 
de las obligaciones cívicas normales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: 

a) Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un 
tribunal competente; b) Si ha sido detenido o privado de libertad, conforme a derecho, por 
desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación 
establecida por la ley; c) Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para 
hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios 
racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle 
que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido ; d) Si se trata de la 
privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de 
vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle 
comparecer ante la autoridad competente; e) Si se trata de la privación de libertad, 
conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, 
de en enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo; ) Si se trata de la 
detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir 
su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de 
expulsión o extradición. 
2. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una 
lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada 
contra ella. 
3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1 
c), del presente artículo deberá ser conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad 
habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad 
puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a 
juicio. 
4. Toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a 
presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo 
sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera 
ilegal. 
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5. Toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este 
artículo tendrá derecho a una reparación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de 
un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que 
decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el 
fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe 
ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a 
la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, 
del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los 
intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo 
exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, 
cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses 
de la justicia.  

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad 
haya sido legalmente declarada.  

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:  

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera 
detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; b) a disponer 
del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a defenderse 
por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para 
pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses 
de la justicia así lo exijan; d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su 
contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las 
mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra; e) a ser asistido 
gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la 
audiencia. 

 
 
 

8 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de 
su correspondencia.  

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en 
tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el 
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones 
penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 
libertades de los demás. 
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9 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la 
libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público 
o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.  
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más 
restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una 
sociedad democrática 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de 
convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o 
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y 
la observancia de los ritos.  

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más 
restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una 
sociedad democrática para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la 
moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás 

 
 
 

10 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que 
pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El 
presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de 
cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.  

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser 
sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, 
que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención 
del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los 
derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 
garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. 

13 Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido 
violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, 
incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de 
sus funciones oficiales. 

14 El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser 
asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, 
religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 
nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. 
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• Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles, de las Sustracción Internacional de 
Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980. 

 
Objetivo: Proteger a los niños contra los efectos nocivos de un traslado o no regreso 
ilícitos. Además fija procedimientos para garantizar en regreso inmediato de los niños al 
Estado donde residían habitualmente y para garantizar el derecho de visita. 10 
 
Antecedentes en Colombia: Incorporado a la Legislación Colombiana mediante la Ley 173 
de 1994. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro 
Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980”. 

 

ART. 
 

PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 

1 

Artículo 1°. El presente Convenio tiene por objeto:  
a) De asegurar el regreso inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos en 
cualquier Estado Contratante;  
b) De hacer respetar efectivamente en los otros Estados Contratantes los derechos de 
guarda y de visita existentes en un Estado Contratante.  

 
2 
 
 

Artículo 2°. Los Estados Contratantes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar 
dentro de los límites de sus territorios, la aplicación de los objetivos del presente Convenio. 
A este efecto, deberán recurrir a sus procedimientos de urgencia. 

 
 
 

3 

Artículo 3°. El traslado o no regreso de un niño será considerado como ilícito:  

a) Cuando ha habido una violación del derecho de guarda asigna-do ya sea a una persona, 
una institución o cualquier otro organismo, ya sea solo o conjuntamente, por la legislación 
del Estado en el cual el niño residía habitualmente antes de su traslado o no regreso; 

b) Que este derecho era ejercido de manera efectiva sólo o con-juntamente en el momento 
del traslado o no regreso o lo habrían sido si tales hechos no se hubieran producido. 

El derecho de guarda señalado en el inciso a) podrá resultar en especial por ministerio de la 
ley de pleno derecho o de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo en vigor en 
virtud de la legislación de dicho Estado. 

 
 

4 

El Convenio se aplicará a todo niño que residía habitualmente en un Estado Contratante 
inmediatamente antes de la violación de cualquier derecho de visita. La aplicación del 
Convenio cesará cuando el niño llegue a los 16 años de edad. 

                                                           
10

 Tratados y convenios internacionales en materia de niñez y familia. Manual para la ejecución de tratados y 
convenios internacionales en materia de niñez y de familia, y el manejo de trámites consulares para la 
restitución internacional de derechos de la niñez y la adolescencia. Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 2009 
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5 

a) El “derecho de guarda” comprenderá el derecho relativo a los cuidados de la persona del 
niño y en particular el de decidir su lugar de residencia;  

b) El “derecho de visita” comprenderá el derecho de llevar al niño por un período de tiempo 
limitado a un lugar distinto al de la residencia habitual del niño. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 

6 

Cada Estado designará una Autoridad Central encargada de cumplir las obligaciones que 
fueren impuestas por el Convenio.  

Un Estado Federal, un Estado en el que estuvieren en vigor varios ordenamientos jurídicos o 
un Estado que tenga organizaciones territoriales autónomas podrán designar libremente a 
más de una autoridad central y de precisar el alcance territorial de las facultades de cada 
una de estas Autoridades. El Estado que usare esta facultad designará la Autoridad Central a 
la cual podrán dirigirse las solicitudes para ser transmitidas a la Autoridad Central 
Competente en dicho Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre sí y fomentar la cooperación entre las 
autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar el regreso inmediato de 
los niños y lograr los demás objetivos del presente Convenio. 

En particular, deberán tomar todas las medidas apropiadas, ya sea directamente o con la 
colaboración de cualquier intermediario:  
a) Para localizar a un niño trasladado o retenido ilícitamente;  
b) Para prevenir nuevos peligros para el niño o perjuicios para las partes interesadas, 
tomando o haciendo tomar medidas provisionales;  
c) Para asegurar la entrega voluntaria del niño o facilitar una solución amistosa;  

d) Para intercambiar, si ello resultara útil, datos relativos a la situación social del niño; 

e) Para proporcionar información general en cuanto a la legislación del Estado relativa a la 
aplicación del Convenio;  
f) Para incoar o facilitar el inicio de un procedimiento judicial o administrativo con el fin de 
obtener el regreso del niño y, según sea el caso, de permitir que el derecho de visita sea 
organizado o efectivamente ejercido;  

g) Para conceder o facilitar, según sea el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, 
incluyendo la participación de un abogado; 

h) Para asegurar, en el plano administrativo, si fuere necesario y oportuno, el regreso del 
niño sin peligro;  

i) Para mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del Convenio y hasta donde 
fuere posible, la eliminación de cualquier obstáculo a su aplicación. 
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8 

La persona, institución u organismo que pretendiere que un niño ha sido trasladado o 
retenido en violación de un derecho de guarda podrá hacerlo saber ya sea a la Autoridad 
Central donde el niño residiere habitualmente o bien a la Autoridad Central de cualquier 
Estado Contratante para que éstas brinden su asistencia con el fin de asegurar el regreso 
del niño.  
La solicitud deberá contener:  
a). Informaciones sobre el nombre del solicitante, del niño y de la persona de la que se 
alegare o se hubiere llevado o retenido al niño;  

b). La fecha de nacimiento del niño, cuando fuere posible obtenerla;  
c) Los motivos en que se basare el solicitante para reclamar el regreso del niño;  
d) Toda información disponible sobre el paradero del niño y el nombre de la persona con 
quien se presume está el niño;  
La solicitud podrá estar acompañada o completada por:  
e) Copia autenticada de toda decisión o acuerdo pertinentes;  
f) Atestación o declaración jurada que emane de la Autoridad Central u otro organismo 
competente donde el niño residiere habitualmente o de una persona habilitada (o 
competente), relativa a la legislación del Estado en la materia;  
g) Cualquier otro documento pertinente 

 
9 

Cuando la Autoridad Central que conociere de una solicitud en virtud del artículo 8° tuviere 
motivos para creer que el niño se halla en otro Estado Contratante, transmitirá la solicitud 
directamente a la Autoridad Central de ese Estado Contractan-te e informará a la Autoridad 
Central requirente o al solicitante, según sea el caso. 

10 La Autoridad Central del Estado donde se halla el niño tomará o hará tomar las medidas 
apropiadas para asegurar su entrega voluntaria. 

 
 
 

11 

Las autoridades administrativas o judiciales de todo Estado Contratante deberán proceder 
con carácter de urgencia para el regreso del niño.  

Cuando la autoridad judicial o administrativa enterada no hubiere tomado una decisión en 
un plazo de seis semanas a partir del inicio de los procedimientos, el solicitante o la 
autoridad central del Estado requerido podrá, por iniciativa propia o a solicitud de la 
Autoridad Central del Estado requirente, pedir una declaración sobre los motivos de esa 
demora. Si la respuesta fuere recibida por la Autoridad Central del Estado requerido, esta 
Autoridad deberá transmitirla a la Autoridad Central del Estado requirente o al solicitante, 
según sea el caso. 

 
 
 

12 

Cuando un niño hubiere sido ilícitamente trasladado o retenido en el sentido del artículo 3° 
y que hubiere transcurrido un período de un año por lo menos a partir del traslado o no 
regreso antes de la iniciación de la demanda ante la autoridad administrativa o judicial del 
Estado Contratante donde se hallare el niño, la autoridad interesada ordenará su regreso 
inmediato.  

La autoridad judicial o administrativa incluso si estuviere entera-da después del 
vencimiento del período de un año previsto en el inciso anterior, deberá también ordenar el 
regreso del niño a me-nos que estuviere demostrado que el niño se ha integrado a su nuevo 
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medio. 

Cuando la autoridad administrativa o judicial del Estado requerido tuviere motivos para 
creer que el niño ha sido llevado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o 
rechazar la solicitud de regreso del niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

No obstante las disposiciones del artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa no 
estará obligada a ordenar el regreso del niño cuando la persona, institución u organismo 
que se opusiere a su regreso probare:  
a) Que la persona, institución u organismo que cuidaba de la persona del niño no ejercía 
efectivamente el derecho de guarda en el momento del traslado o no regreso o había 
consentido o asentido posteriormente a ese traslado o no regreso;  
b) Que existe un grave riesgo que el regreso del niño no lo someta a un peligro físico o 
psíquico o de cualquier otra manera no lo coloque en una situación intolerable.  
La autoridad judicial o administrativa podrá también negarse a ordenar el regreso del niño 
si constatare que éste se opone a su regreso y que hubiere alcanzado una edad y madurez 
en donde mostrare que es conveniente tener en cuenta esta opinión.  

En la apreciación de las circunstancias señaladas en el presente artículo, las autoridades 
judiciales o administrativas deberán tener en cuenta las informaciones suministradas por la 
Autoridad Central o cualquier otra autoridad competente del Estado donde el niño residiere 
habitualmente acerca de su situación social. 

 
 

14 

Con el fin de determinar la existencia de un traslado o de un no regreso ilícitos en el sentido 
del artículo 3o, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido podrá tener en 
cuenta la legislación y las decisiones judiciales o administrativas reconocidas de manera 
formal o no en el Estado donde el niño residiere habitualmente sin tener que recurrir a los 
procedimientos específicos sobre la prueba de esa legislación o por el reconocimiento de 
decisiones extranjeras que de otro modo serían aplicables. 

 
 

15 

Antes de ordenar el regreso del niño, las autoridades administrativas y judiciales de un 
Estado Contratante podrán pedirle al solicitante que presente una decisión o atestación que 
emane de las autoridades del Estado donde el niño residiere habitualmente donde se 
constate que el traslado o no regreso era ilícito en el sentido del artículo 3° del Convenio, en 
la medida en que se pueda obtener esta decisión o esta atestación en ese Estado. Las 
autoridades centrales de los Estado Contratantes colaborarán en la medida de lo posible 
para obtener tal decisión o atestación 

 
 

16 

Después de haber sido informadas del traslado ilícito de un niño o de su no regreso en el 
sentido del artículo 3°, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante a 
donde el niño hubiere sido trasladado o retenido no podrán resol-ver sobre el fondo del 
derecho de guarda sino hasta que hubiere sido probado que no se reúnen las condiciones 
del presente Convenio para un regreso del niño o hasta que no haya transcurrido un 
período prudencial sin que haya sido presentada una solicitud de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio. 

 
17 

El sólo hecho de que se hubiere dado una decisión o fuere susceptible de ser reconocida en 
el Estado requerido no podrá justificar la negativa a devolver a un niño en el marco del 
presente Convenio, pero las autoridades judiciales y administrativas del Estado requerido 
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podrán tomar en cuenta los motivos de esta decisión en la aplicación del presente Convenio 

 
20 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, se podrá negar el regreso del niño si ello 
no fuere permitido por los principios fundamentales del Estado requerido sobre la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 
 
 

21 

Se podrá dirigir una solicitud relativa a la organización o protección del ejercicio de un 
derecho de visita a la Autoridad Central de un Estado Contratante en la misma forma que 
una solicitud para el regreso del niño. 

Las autoridades centrales estarán ligadas por las obligaciones de cooperación señaladas en 
el artículo 7° para asegurar el ejercicio pacífico del derecho de visita y el cumplimiento de 
cualquier condición al cual estaría sometido el ejercicio de este derecho y para que en toda 
la medida de lo posible sean eliminados los obstáculos que pudieren oponerse a ello.  

Las Autoridades Centrales ya sea directamente o por intermediarios podrán incoar o 
favorecer un procedimiento legal con el fin de organizar o de proteger el derecho de visita 
así como las condiciones a las cuales podría estar sometido el ejercicio de este derecho. 

 
 

24 

Toda solicitud, notificación u otro documento serán enviados en su idioma original a la 
Autoridad Central del Estado y acompañadas por una traducción al idioma oficial o uno de 
los idiomas oficiales de este Estado o si esta traducción fuere difícil-mente factible, por una 
traducción al francés o al inglés. Sin embargo, un Estado Contratante al hacer la reserva 
prevista en el artículo 42, podrá oponerse a la utilización ya sea del francés o bien del inglés 
en cualquier solicitud, notificación u otro documento dirigido a su Autoridad Central. 

 
 

25 

Los nacionales de un Estado Contratante y las personas que residieren habitualmente en 
dicho Estado tendrán derecho para todos lo que tiene que ver con la aplicación del 
Convenio a la asistencia judicial y jurídica en cualquier otro Estado. 

Contratante en las mismas condiciones que si ellos mismos fueren nacionales de ese otro 
Estado o residieren habitualmente en él. 

 
 

31 

En relación con un Estado que en materia de guarda de niños tuviere dos o varios 
ordenamientos jurídicos aplicables en diferentes unidades territoriales:  

a) Toda referencia a la residencia habitual en ese Estado será interpretada como la 
residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado;  

b) Toda referencia a la ley del Estado de la residencia habitual será interpretada como la ley 
de la unidad territorial en donde el niño residiere habitualmente. 
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• Convenio sobre Jurisdicción, Ley aplicable, Reconocimiento y Ejecución de la Ley y la 
Cooperación, con relación a la responsabilidad paterna y a las medidas para la 
protección de los niños, suscrito en La Haya el 19 de octubre de 1996. Registro Oficial 
277 de 17 de Marzo de 1998. Dada por Resolución Legislativa No. 000, publicada en 
Registro Oficial 255 de 11 de Febrero de 1998 

  
 
Objetivo: Recordar la importancia de la cooperación internacional para la defensa de 

menores, Confirmar que los mejores intereses de los menores deben ser una 

consideración fundamental, establecer una disposición, con relación a la responsabilidad 

paterna y las medidas para la protección del menor, tomando en cuenta la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Menor de 20 de noviembre de 1989. 

Determinar el Estado cuyas autoridades tienen jurisdicción para tomar medidas dirigidas a 

proteger la persona o los bienes de un menor; determinar la ley que debe aplicarse por 

dichas autoridades en el ejercicio de su jurisdicción; determinar la ley aplicable a la 

responsabilidad paterna; prever el reconocimiento y la aplicación de dichas medidas para 

la protección de menores en todos los Estados Contratantes; y, Establecer aquella 

cooperación entre las autoridades de los Estados Contratantes que pueda ser necesaria 

para lograr los fines de la presente Convención. 

Antecedentes en Colombia: Hace referencia la Ley 12 de 1991 “por medio de la cual se 
aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989” firmado por Colombia 1998, presentado 
al Congreso para la expedición de la Ley que lo aprueba. 
 

ART. 
 

DEFINICIONES 

 
 

1 

A los fines de esta Convención, el término "responsabilidad paterna" incluye la autoridad 
paterna o cualquier relación análoga de autoridad que determine los derechos, facultades y 
responsabilidades de los padres, tutores u otros representantes legales en relación con la 
persona y los bienes del menor. 

2 
 
 

La Convención se aplica a menores desde el momento de su nacimiento hasta que cumplen 
18 años de edad. 

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 

3 

Las medidas mencionadas en el Artículo 1 pueden tratar en particular sobre:  
a La atribución, ejercicio, terminación o restricción de la responsabilidad paternal así como 
su delegación;  
b Derechos de custodia, incluyendo derechos relacionados con el cuidado de la persona del 
menor y, en particular, el derecho de determinar el lugar de residencia del mismo, así como 
los derechos de acceso, incluyendo el derecho de llevar a un menor por un período de 
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Tiempo limitado a un lugar distinto que su sitio de residencia habitual;  
c Tutela, curatela e instituciones análogas; d La designación y las funciones de cualquier 
persona u organismo encargado de la persona o de los bienes del menor, que lo 
representan o asisten; e La colocación del menor en un hogar temporal o en cuidado 
institucionalizado, o la prestación de cuidados por kafala o una institución análoga; f La 
supervisión por una autoridad pública del cuidado de un menor por cualquier persona que 
esté a cargo del mismo; y, g La administración, conservación o enajenación de los bienes del 
menor. 

 
 
 
 
 

4 

La convención no se aplica:  
a Al establecimiento o impugnación de una relación paterno-infantil;  
b A decisiones sobre adopciones, medidas preparatorias para una adopción, o la anulación 
o revocación de una adopción;  
c A los nombres y apellidos del menor;  
d A la emancipación;  
e A las obligaciones de dar manutención;  
f A fideicomisos o sucesión;  
g A la seguridad social;  
h A medidas públicas de carácter general en asuntos de educación o salud;  
i A medidas tomadas como resultado de delitos penales cometidos por menores; y, j A 
decisiones sobre el derecho de asilo y sobre inmigración. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 

5 

1 Las autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante del lugar de residencia 
habitual del menor tienen jurisdicción para tomar medidas dirigidas a la protección de su 
persona o sus bienes.  

2 Sujeto al artículo 7, en caso de un cambio en el lugar de residencia habitual del menor a 
otro Estado Contratante, las autoridades del Estado donde reside habitualmente tienen 
jurisdicción. 

 
 

6 

1 Para menores refugiados o que debido a las alteraciones que se producen en su país son 
desplazados internacionalmente, las autoridades del Estado Contratante del territorio 
donde están presentes dichos menores como resultado de su desplazamiento tienen la 
jurisdicción prevista en el párrafo 1 del artículo 5.  
2 Las disposiciones del párrafo anterior también se aplican a menores cuyo lugar de 
residencia habitual no puede ser establecido. 

 
 
 
 
 
 

7 

1 En caso de remoción o retención indebida del menor, las autoridades del Estado 
Contratante donde residía habitualmente inmediatamente antes de la remoción o 
retención mantienen jurisdicción hasta que el menor adquiera una residencia habitual en 
otro Estado; y, a Todas las personas, instituciones u otros organismos con derechos de 
custodia han dado su aprobación a dicha remoción o retención; o,  
b El menor ha residido en ese otro Estado por un período de por lo menos un año después 
de que la persona, institución u otro organismo con derechos de custodia ha tenido o 
debería haber tenido conocimiento de su paradero, no se ha presentado una solicitud de 
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retorno dentro de dicho período que todavía este pendiente y el menor se ha establecido 
en su nuevo ambiente.  
2 La remoción o retención de un menor es considerada ilegal cuando:  
a Viola los derechos de custodia atribuidos a una persona, una institución o cualquier otro 
organismo, ya sea en conjunto o individualmente, a tenor de la ley del Estado donde el 
menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su remoción o retención; y,  
b Al tiempo de la remoción o retención, aquellos derechos eran efectivamente ejercidos, ya 
sea de forma conjunta o individual, o hubieran sido ejercidos de no haber sido por dicha 
remoción o retención.  
Los derechos de custodia mencionados en el literal a anterior pueden derivarse en 
particular por el ministerio de la ley o debido a una decisión judicial o administrativa, o de 
un acuerdo con efecto legal a tenor de las leyes de dicho Estado.  
3 Mientras las autoridades mencionadas al inicio del párrafo 1 mantienen su jurisdicción, las 
autoridades del Estado Contratante hacia el cual ha sido llevado el menor o en el que ha 
sido retenido solo podrán tomar aquellas medidas urgentes a tenor del artículo 11 que sean 
necesarias para la protección de su persona o sus bienes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

1 A manera de excepción, la autoridad de un Estado Contratante que tiene jurisdicción a 
tenor del artículo 5 ó 6, si considera que la autoridad de otro Estado Contratante estaría en 
mejor posición en un caso en particular para evaluar los mejores intereses del menor, podrá 
o bien:  
- Solicitar que aquella otra autoridad, ya sea directamente o con la ayuda de la autoridad 
central de dicho Estado, asuma jurisdicción para tomar aquellas medidas de protección que 
considere necesarias; o,  
- Suspender la consideración del caso e invitar a las partes a presentar una solicitud para el 
efecto ante la autoridad de aquel otro Estado.  
2 Los Estados Contratantes cuyas autoridades pueden ser abordadas según lo previsto en el 
párrafo anterior son:  
a Un Estado del que es nacional el menor;  
b Un Estado en donde estén ubicados los bienes del menor;  
c Un Estado cuyas autoridades están tramitando una solicitud de divorcio o separación legal 
de los padres del menor o para la anulación de su matrimonio; y,  
d Un Estado con el que el menor tiene una conexión substancial.  
3 Las autoridades en cuestión pueden proceder a un intercambio de opiniones.  
4 La autoridad abordada según lo previsto en el párrafo 1 puede asumir la jurisdicción en 
lugar de la autoridad que tiene jurisdicción a tenor del artículo 5 ó 6, si considera que esto 
es en el mejor interés del menor.  
 

 
 

9 

1 Si las autoridades de un Estado Contratante mencionadas en el artículo 8, párrafo 2, 
consideran que están en mejor posición en un caso en particular para evaluar los mejores 
intereses del menor, pueden o bien:  
- Solicitar a la autoridad competente del Estado Contratante donde reside habitualmente el 
menor, directamente o con la ayuda de la autoridad central de ese Estado, que sean 
autorizadas a ejercer jurisdicción para tomar las medidas de protección que consideren 
necesarias; o,  
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- Invitar a las partes a presentar esta solicitud ante la autoridad del Estado Contratante 
donde reside habitualmente el menor.  
2 Las autoridades en cuestión pueden proceder a un intercambio de opiniones.  
3 La autoridad que inicia la solicitud puede ejercer jurisdicción en lugar de la autoridad del 
Estado Contratante donde reside habitualmente el menor solamente si esta última ha 
aceptado la solicitud.  
Art. 

 
 
 
 
 
 

10 

1 Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado Contratante que ejercen 
jurisdicción para decidir sobre una solicitud de divorcio o separación legal de los padres de 
un menor que reside habitualmente en otro Estado Contratante, o para la anulación de su 
matrimonio, pueden, si las leyes de su Estado lo permiten, tomar medidas dirigidas a 
proteger la persona o los bienes de dicho menor si:  
a En el momento de iniciarse los procedimientos, uno de sus padres reside habitualmente 
en dicho Estado y uno de ellos tiene responsabilidad paterna sobre el menor; y,  
b La jurisdicción de dichas autoridades para tomar dichas medidas ha sido aceptada por los 
padres, así como por cualquier otra persona que tenga responsabilidad paterna sobre el 
menor, y esto es en los mejores intereses del mismo.  
2 La jurisdicción prevista en el párrafo 2 para tomar medidas para la protección del menor 
cesa tan pronto como la decisión que da curso o rechaza la solicitud de divorcio, separación 
legal o anulación del matrimonio se vuelve definitiva, o tan pronto los procedimientos son 
concluidos por alguna otra razón. 

 
 
 
 

11 

1 En todos los casos de urgencia, las autoridades de cualquier Estado Contratante en cuyo 
territorio esta presente el menor o bienes de su propiedad tienen jurisdicción para tomar 
cualquier medida de protección necesaria.  
2 Las medidas tomadas a tenor del párrafo anterior con relación a un menor que reside 
habitualmente en un Estado Contratante dejarán de tener efecto tan pronto como las 
autoridades que tienen jurisdicción a tenor de los artículos 5 a 10 hayan tomado las 
medidas requeridas por la situación.  
3 Las medidas tomadas a tenor del párrafo 1 con relación a un menor que reside 
habitualmente en un Estado no contratante dejarán de ser válidas tan pronto como las 
medidas requeridas por la situación y tomadas por las autoridades de otro Estado son 
reconocidas en el Estado Contratante en cuestión.  
 

 
 
 
 

12 

1 Sujeto al artículo 7, las autoridades de un Estado Contratante en cuyo territorio esta 
presente el menor o bienes de su propiedad tienen jurisdicción para tomar medidas de 
carácter temporal para la protección de la persona o los bienes de dicho  
menor, cuyo efecto se limitará al Estado en cuestión, en la medida en que dichas medidas 
no sean incompatibles con medidas ya adoptadas por autoridades que tienen jurisdicción a 
tenor de los artículos 5 a 10.  
2 Las medidas tomadas a tenor del párrafo anterior con relación a un menor que reside 
habitualmente en un Estado Contratante dejarán de ser válidas tan pronto como las 
autoridades que tienen jurisdicción a tenor de los artículos 5 a 10 hayan tomado una 
decisión con respecto a las medidas de protección que puedan requerirse en vista de la 
situación.  
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3 Las medidas adoptadas a tenor del párrafo 1 con relación a un menor que reside 
habitualmente en un Estado no Contratante dejarán de ser válidas en el Estado Contratante 
donde las medidas son adoptadas tan pronto como las medidas requeridas por la situación 
y tomadas por las autoridades de otro Estado sean reconocidas en el Estado Contratante en 
cuestión.  

 
 

15 

1 En el ejercicio de su jurisdicción a tenor de lo dispuesto en el Capítulo II, las autoridades 
de los Estados Contratantes aplicarán su propia ley.  
2 Sin embargo, en la medida en que la protección de la persona o los bienes del menor lo 
requiera, pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración las leyes de otro 
Estado con el cual la situación tiene una conexión substancial.  
3 Si la residencia habitual del menor cambia a otro Estado Contratante, la ley de dicho otro 
Estado regirá, desde el momento del cambio, sobre la aplicación de las medidas adoptadas 
en el Estado donde residía habitualmente con anterioridad 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

1 La atribución o extinción de la responsabilidad paterna por el Ministerio de la Ley, sin la 
intervención de una autoridad judicial o administrativa, será regida por la ley del Estado 
donde reside habitualmente el menor.  
2 La atribución o extinción de la responsabilidad paterna por un acuerdo o un acto 
unilateral, sin la intervención de una autoridad judicial o administrativa, será regida por la 
ley del Estado donde reside habitualmente el menor en el momento en que entra en 
vigencia dicho acuerdo o acto unilateral.  
3 La responsabilidad paterna que existe a tenor de la ley del Estado donde reside 
habitualmente el menor subsiste después de un cambio de dicha residencia habitual a otro 
Estado.  
4 Si el lugar de residencia habitual del menor cambia, la atribución de responsabilidad 
paterna por el Ministerio de la Ley a una persona que no tiene ya dicha responsabilidad será 
regida por la ley del Estado donde se encuentra la nueva residencia habitual del menor.  
 

17 El ejercicio de la responsabilidad paterna será regido por la ley del Estado donde reside 
habitualmente el menor. Si el lugar de residencia habitual del menor cambia, esto será 
regido por la ley del Estado donde se encuentra la nueva residencia habitual del menor. 
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La validez de una transacción suscrita entre terceros y cualquier otra persona que tendría 
derecho a actuar como representante legal del menor a tenor de la ley del Estado donde se 
realizó la transacción no podrá ser impugnada, y dichos terceros no podrán ser 
considerados responsables debido únicamente a que la otra persona no tenía derecho a 
actuar como representante legal del menor a tenor de la ley designada en las disposiciones 
de este Capítulo, salvo que dichos terceros supieran o deberían haber sabido que la 
responsabilidad paterna era regida por esta última ley.  
2 El párrafo anterior se aplica solamente si la transacción fue suscrita entre personas 
presentes en el territorio del mismo Estado. 

 
 
 
 
 

1 Las medidas tomadas por las autoridades de un Estado Contratante serán reconocidas por 
el Ministerio de la Ley en todos los demás Estados Contratantes.  
2 Sin embargo, el reconocimiento pude ser negado:  
a Si la medida fue tomada por una autoridad cuya jurisdicción no se basaba en una de las 
causas previstas en el Capítulo II;  
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b Si la medida fue tomada, salvo en un caso urgente, en el contexto de un procedimiento 
judicial o administrativo, sin haber dado al menor la oportunidad de ser escuchado, en 
violación de los principios procesales fundamentales del Estado Requerido;  
c A petición de cualquier persona que alega que la medida infringe su responsabilidad 
paterna si dicha medida fue tomada, salvo en caso urgente, sin que se haya dado a dicha 
persona la oportunidad de ser escuchada;  
d Si dicho reconocimiento es manifiestamente contrario a la política pública del Estado 
Requerido, tomando en cuenta los mejores intereses del menor;  
e Si la medida es incompatible con una medida posterior tomada en el Estado no 
Contratante donde reside habitualmente el menor, cuando dicha medida cumple con los 
requisitos de reconocimiento en el Estado Requerido;  

f Si el procedimiento previsto en el artículo 33 no ha sido cumplido. 
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1 Si las medidas tomadas en un Estado Contratante y aplicables allí requieren su aplicación 
en otro Estado Contratante, previa solicitud de una persona interesada, dichas medidas 
serán declaradas aplicables o registradas para fines de ser aplicadas en ese otro Estado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la ley de ese último Estado.  
2 Cada Estado Contratante aplicará a la declaración de aplicabilidad o registró un trámite 
simple y rápido.  
3 La declaración de aplicabilidad o registro puede ser negada solamente por una de las 
razones previstas en el artículo 23, párrafo 1.  
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1 Un Estado Contratante designará a una autoridad central para cumplir los deberes que la 
presente Convención impone a dichas autoridades.  

2 Los Estados Federales con más de un sistema legal, o Estados que tienen unidades 
territoriales autónomas, estarán en libertad de nombrar a más de una autoridad central y a 
especificar el ámbito territorial o personal de sus funciones. Cuando un Estado ha 
nombrado a más de una autoridad central, dicho Estado designará a la autoridad central a 
la que se puede enviar cualquier comunicación para su transmisión a la autoridad central 
pertinente dentro de dicho Estado. 

 
 
 

30 

1 Las autoridades centrales cooperarán entre sí y promoverán la cooperación entre 
autoridades competentes de sus Estados para alcanzar los fines de la Convención.  

2 En conexión con la aplicación de la Convención, las autoridades centrales tomarán los 
pasos adecuados para proporcionar información relacionada con las leyes de sus Estados y 
los servicios disponibles en los mismos relacionados con la protección de menores. 
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La autoridad central de un Estado Contratante, ya sea directamente o a través de las 
autoridades públicas u otros organismos, tomará todos los pasos adecuados para:  
a Facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia prevista en los artículos 8 y 9 de este 
Capítulo;  
b Facilitar, mediante servicios de mediación, conciliación u otros medios, soluciones 
acordadas para la protección de la persona o los bienes del menor en situaciones en las que 
se aplica la Convención;  
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c Brindar asistencia, a petición de una autoridad competente de otro Estado Contratante, 
para descubrir el paradero de un menor si se presume que dicho menor puede estar 
presente en el territorio de dicho Estado y necesitar la protección del mismo. 

 
 

34 

1 Cuando se contempla una medida de protección, si la situación del menor lo requiere, las 
autoridades competentes a tenor de la Convención pueden solicitar a cualquier autoridad 
de otro Estado Contratante que tiene información pertinente a la protección del menor que 
comunique dicha información.  

2 Un Estado Contratante puede declarar que las solicitudes a tenor del párrafo 1 serán 
comunicadas a sus autoridades solamente por intermedio de su autoridad central 
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1 Las autoridades competentes de un Estado Contratante pueden solicitar a las autoridades 
de otro Estado Contratante que presten su asistencia en la implantación de medidas de 
protección tomadas a tenor de esta Convención, especialmente para garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de acceso así como del derecho de mantener contactos directos de 
forma regular.  
2 Las autoridades de un Estado Contratante en el que el menor no reside habitualmente 
pueden, a petición de uno de los padres que reside en dicho Estado y que está tratando de 
obtener o mantener el acceso al menor, recabar información o evidencias y puede emitir un 
fallo sobre la idoneidad de dicho padre para ejercer dicho acceso y sobre las condiciones 
bajo las cuales se puede ejercer dicho acceso. Una autoridad que ejerce jurisdicción a tenor 
de los artículos 5 a 10 para determinar una solicitud relacionada con el acceso a un menor, 
admitirá y considerará dicha información, evidencia y hallazgos antes de emitir su decisión.  
3 Una autoridad que tiene jurisdicción a tenor de los artículos 5 a 10 para decidir sobre el 
acceso puede aplazar un procedimiento en espera de los resultados de una solicitud 
efectuada a tenor del párrafo 2, en especial, cuando está considerando una solicitud para 
restringir o poner fin a los derechos de acceso acordados en el Estado donde antes residía el 
menor habitualmente.  

4 Nada de lo contenido en este artículo impedirá que una autoridad con jurisdicción a tenor 
de los artículos 5 a 10 tome medidas provisionales en espera del resultado de la solicitud 
efectuada a tenor del párrafo 2. 
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En cualquier caso en que un menor este expuesto a un peligro grave, las autoridades 
competentes del Estado Contratante donde las medidas para su protección han sido 
tomadas o están siendo consideradas, si son informadas de que la residencia del menor ha 
cambiado o que el menor está presente en otro Estado, informarán a las autoridades de 
dicho Estado acerca del peligro en cuestión y las medidas tomadas o consideradas. 

 
37 

Una autoridad no pedirá ni transmitirá ninguna información a tenor de este Capítulo si el 
hacerlo, en su opinión, podría poner a la persona o a los bienes del menor en peligro, o 
constituir una amenaza seria para la libertad o la vida de un miembro de su familia. 

 
 
 

1 Las autoridades del Estado Contratante donde reside habitualmente el menor, o del 
Estado Contratante donde se ha tomado una medida para su protección,  
pueden entregar a la persona que tiene la responsabilidad paterna o a la persona a quien se 
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ha confiado la protección de la persona o los bienes del menor, a petición suya, un 
certificado que indique la calidad a tenor de la cual dicha persona esta facultada a actuar y 
las facultades con las que ha sido investida.  
2 Se presume que la calidad y las facultades indicadas en el certificado son investidas en 
dicha persona, en ausencia de prueba en contrario.  
3 Cada Estado Contratante designará a las autoridades competentes para emitir tales 
certificados.  
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En relación con un Estado en donde se aplican dos o más sistemas legales o conjuntos de 
reglas legales con relación a cualquier asunto tratado en esta Convención en sus diferentes 
unidades territoriales:  
1 Cualquier referencia al lugar de residencia habitual en dicho Estado será interpretada en 
el sentido de que se refiere a la residencia habitual en una unidad territorial;  
2 Cualquier referencia a la presencia del menor en dicho Estado será interpretada en el 
sentido de que se refiere a su presencia en una unidad territorial;  
3 Cualquier referencia a la ubicación de los bienes del menor en dicho Estado será 
interpretada en el sentido de que se refiere a la ubicación de los bienes del menor en una 
unidad territorial;  
4 Cualquier referencia al Estado del que el menor es nacional será interpretada en el 
sentido de que se refiere a la unidad territorial designada por la ley de dicho Estado o, ante 
la falta de reglas pertinentes, a la unidad territorial con la que el menor tiene una conexión 
más cercana;  
5 Cualquier referencia al Estado ante cuyas autoridades se ventila una solicitud de divorcio 
o separación legal de los padres del menor, o para la anulación de su matrimonio, será 
interpretada en el sentido de que se refiere a la unidad territorial ante cuyas autoridades se 
ventila dicha solicitud;  
6 Cualquier referencia al Estado con el que el menor tiene una conexión substancial será 
interpretada en el sentido de que se refiere a la unidad territorial con la que el menor tiene 
dicha conexión;  
7 Cualquier referencia al Estado hacia el cual el menor ha sido llevado o en el cual ha sido 
retenido será interpretada en el sentido de que se refiere a la unidad territorial pertinente 
hacia la cual el menor ha sido llevado o en la cual ha sido retenido;  
8 Cualquier referencia a organismos o autoridades de dicho Estado, distintos que las 
autoridades centrales, será interpretada en el sentido de que se refiere a aquellas 
autorizadas a actuar en la unidad territorial pertinente;  
9 Cualquier referencia a leyes o procedimientos o a la autoridad de un Estado en el que se 
ha tomado una medida será interpretada en el sentido de que se refiere a las leyes o 
procedimientos o a la autoridad de la unidad territorial en donde se tomó dicha medida; y,  
10 Cualquier referencia a las leyes o procedimientos o a la autoridad del Estado Requerido 
será interpretada en el sentido de que se refiere a las leyes o procedimientos o a la 
autoridad de unidad territorial en donde se busca el reconocimiento o la aplicación.  
Art. 48.- A los fines de identificar la ley aplicable a tenor del Capítulo III, en relación con un 
Estado que comprende dos o más unidades territoriales, cada una de las cuales tiene su 
propio sistema legal o conjunto de reglas legales con respecto de los asuntos cubiertos por 
la presente Convención, se aplicarán las siguientes reglas:  
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a Si existen reglas vigentes en dicho Estado que identifiquen las leyes de la unidad territorial 
que son aplicables, se aplicarán las leyes de dicha unidad; y,  

b Ante la falta de dichas reglas, se aplicarán las leyes de (ileg.). 

 
 

25 

Los nacionales de un Estado Contratante y las personas que residieren habitualmente en 
dicho Estado tendrán derecho para todos lo que tiene que ver con la aplicación del 
Convenio a la asistencia judicial y jurídica en cualquier otro Estado. 

Contratante en las mismas condiciones que si ellos mismos fueren nacionales de ese otro 
Estado o residieren habitualmente en él. 
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En relación con un Estado que en materia de guarda de niños tuviere dos o varios 
ordenamientos jurídicos aplicables en diferentes unidades territoriales:  

a) Toda referencia a la residencia habitual en ese Estado será interpretada como la 
residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado;  

b) Toda referencia a la ley del Estado de la residencia habitual será interpretada como la ley 
de la unidad territorial en donde el niño residiere habitualmente. 

 

 

 

 

• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989). Adoptada y abierta a la firma 
y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 
1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. 

Objetivo: Garantizar un marco fundamental a partir del cual los gobiernos desarrollen sus 
políticas para la niñez y la adolescencia , donde se le garantice a la infancia el cuidado y la 
asistencia especial, se reconozca a la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 
los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente 
sus responsabilidades dentro de la comunidad, se le posibilite el desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos 
del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento". 

 
 
 

CONVENCIONES O PACTOS  
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Antecedentes en Colombia: El Congreso de la República de Colombia, la ratificó por medio 
de la ley número 12 de 1991. El Gobierno Nacional se compromete a asegurar su 
aplicación y, debido a su condición de ley, el país debe cumplirla y respetarla. Colombia, 
siguiendo los lineamientos de la Convención, la Asamblea Nacional Constituyente reformó 
la Carta Magna e incluyó el criterio y los principios de protección integral de la niñez en su 
doble dimensión: garantía de los derechos de los Niños y protección en condiciones 
especialmente difíciles. Además, establece la responsabilidad del Estado, la sociedad y la 
familia, en la obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su 
desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos. Ley 1098 de 2006 “Por la 
cual se expide el código de la Infancia y la Adolescencia” 
 

 
ART. 

 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 
 
 

2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 

de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 

vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 

actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 

familiares. 

 
30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el 
derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

 
 

ART. 

 

PROTECCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES SITUACION DE VULNERABILIDAD- 
SITUACIONES ESPECIALES DE PROTECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que 

tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 

necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.  
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2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de 

dar a conocer sus opiniones.  

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.  

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como 

la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el 

fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) 

de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, 

cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica 

acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial 

para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la 

presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la 

persona o personas interesadas. 

 
 

11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.  

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o 

multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 

eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 

asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 

tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 

según corresponda, la intervención judicial. 

 
 
 
 
 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de 

obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el 

derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo 

como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la 

asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados 
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en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o 

de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.  

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos 

los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales 

competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas 

por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de 

su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los 

casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se 

concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o 

temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente 

Convención. 
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Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar 

de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.  

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales 

y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que 

reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se 

solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras 

personas que cuiden de él.  

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste 

conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida 

cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, 

y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, 

la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 

empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 

niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 

espiritual, en la máxima medida posible.  

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio 

de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento 

médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información 

sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, 

así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su 

capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se 

tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un 
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25 establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o 

tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté 

sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación. 
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social.  

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y 

teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 

Estados Partes, en particular:  

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;  

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;  

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación 

efectiva del presente artículo. 

 
33 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de 

los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales 

pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas 

sustancias. 

 
 
 

34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas 

las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:  

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;  

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

35 Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral 

que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin 

o en cualquier forma. 

 
 
 
 

Los Estados Partes velarán por que:  

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
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degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;  

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 

utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 

proceda;  

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 

necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará 

separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del 

niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y 

de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;  

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación 

de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a 

una pronta decisión sobre dicha acción. 

 
 
 
 
 
 

38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del 

derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que 

sean pertinentes para el niño.  

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas 

que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las 

hostilidades.  

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que 

no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, 

pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más 

edad.  

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario 

de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados 

por un conflicto armado. 

 
 

39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación 
física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de 
abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en 
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un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 

infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas 

leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, 

que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover 

la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.  

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 

internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:  

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare 

culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban 

prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;  

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse 

de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:  

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;  

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por 

intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y 

que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y 

presentación de su defensa;  

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 

independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de 

un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello 

fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o 

situación y a sus padres o representantes legales;  

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar 

o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio 

de testigos de descargo en condiciones de igualdad;  

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda 

medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial 

superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;  

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no 
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habla el idioma utilizado;  

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.  

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 

establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los 

niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o 

declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:  

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no 

tienen capacidad para infringir las leyes penales;  

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños 

sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán 

plenamente los derechos humanos y las garantías legales.  

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 

supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 

programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas 

a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera 

apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con 

la infracción 

ART. EL INTERES SUPERIOR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 
 
 
 
 

3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño.  
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 
las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por 
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

 
 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 
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21 

interés superior del niño sea la consideración primordial y:  

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 

aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es 

admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y 

representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado 

con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del 

asesoramiento que pueda ser necesario;  

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de 

cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o 

entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país 

de origen;  

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y 

normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;  

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en 

otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes 

participan en ella;  

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la 

concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de 

este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de 

las autoridades u organismos competentes. 

 
 

12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 

niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 

de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional. 

 
 
 
 
 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio 
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13 elegido por el niño.  

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 

únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:  

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o  

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o 

la moral públicas. 

 
 
 
 
 

14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión.  

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 

representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

evolución de sus facultades.  

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente 

a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 

orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 
 
 

15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la 

libertad de celebrar reuniones pacíficas.  

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas 

de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 

de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral 

públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás. 

 
16 

 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.  

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

 
 
 

29 

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades;  

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de 

los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y 

sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y 
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de las civilizaciones distintas de la suya;  

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se 

ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

 
 

31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego 

y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 

cultural y en las artes.  

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente 

en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de 

igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 

EL ESTADO 

 
 

4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que 

respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro 

del marco de la cooperación internacional. 

 
 

5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 

niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

Convención. 

 
 
 

7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde 

que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer 

a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 

legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
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internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro 

modo apátrida. 

 
 
 

8 

1 .Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad 

con la ley sin injerencias ilícitas.  

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o 
de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 
miras a restablecer rápidamente su identidad. 

28 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 

deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos 

medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar.  

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 

disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de 

conformidad con la presente Convención.  

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 

educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en 

todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo. 

 
 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 



77 
 

 
 
 
 
 
 

24 

Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios sanitarios.  

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 

adoptarán las medidas apropiadas para:  

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias 

a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;  

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 

de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 

riesgos de contaminación del medio ambiente;  

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de 

esos conocimientos;  

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 

servicios en materia de planificación de la familia.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para 

abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.  

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional 
con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el 
presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo. 

36 Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que 
sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

 
 
 
 
 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo 

dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres 

para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será 

atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados 
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10 

Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias 

desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.  

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener 

periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos 

directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los 

Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el 

derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en 

su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las 

restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, 

el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de otras personas y 

que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención. 

 
11 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño. 

 
 
 

17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes 

de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material 

que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y 

mental. Con tal objeto, los Estados Partes:  

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés 

social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión 

de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales 

e internacionales;  

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 

necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones 
de los artículos 13 y 18. 

 
 
 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza 

y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 
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18 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño.  

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 

Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 

representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza 

del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado 

de los niños.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos 

padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de 

niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 

 
 
 
 
 
 

20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 

asistencia especiales del Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños.  

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 

kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones 

adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular 

atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

 
 
 

26  

Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 

social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena 

realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.  

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los 

recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento 

del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones 

hecha por el niño o en su nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.  



80 
 

 
 

27 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 

adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables 

por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia 

material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y 

la vivienda.  

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 
pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 
financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En 
particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en 
un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la 
adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer: Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 
General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, entrada en vigor: 3 de 
septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27. 
 

Objetivo: Reafirmar la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce 
de todos su derechos, la no discriminación de la mujer y la importancia que tiene su 
participación en la vida política, social, económica y cultural. Teniendo presentes el gran 
aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, la función tanto 
del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de 
que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la 
educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la 
sociedad en su conjunto. Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre 
y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer 
en la sociedad y en la familia. 

Antecedentes en Colombia: Colombia expide la Ley 51 de 1981 de junio 2, Reglamentada 
por el Decreto Nacional 1398 de 1990. "Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en 
Copenhague el 17 de julio de 1980". 

Igualmente Colombia expide la Ley 581 de 2000 de mayo 31, “Por la cual se reglamenta la 
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes 
ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
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ART. 

DEFINICIONES  
 

 
 

1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” 
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 
ART. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen 
a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley 
u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y 
de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación; 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar 
por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer; 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra 
la mujer 

 
 

3 
 
 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre. 

 
ART. 

 

 
PROTECCION EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O PROTECCION ESPECIAL 

 
 
 

5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
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sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 
mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el 
interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.  

6 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la 
mujer 

 
 

9 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para 
adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el 
matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el 
matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en 
apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto 
a la nacionalidad de sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 
educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres: 
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, 
acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas 
las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la 
enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los 
tipos de capacitación profesional; 
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente 
del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad; 
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en 
todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación 
mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, 
mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los 
métodos de enseñanza; 
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar 
estudios; 
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, 
incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a 
reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y 
mujeres; 
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de 
programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 
prematuramente; 
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación 
física; 
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 
bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la 
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familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 
condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 
criterios de selección en cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad 
en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la 
formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación 
profesional superior y el adiestramiento periódico; 
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 
valuación 
de la calidad del trabajo; 
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 
vacaciones pagadas; 
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 
incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán 
medidas 
adecuadas para: 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y 
la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que 
se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo 
será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y 
será revisada, derogada o ampliada según corresponda. 

 
 
 

12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 
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nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

 
 
 

13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho a prestaciones familiares; 
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 
financiero; 
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos 
de la vida cultural. 

 
 
 
 

14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer 
rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, 
incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las 
medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención a la mujer en las zonas rurales. 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 
beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 
asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; 
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, 
incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los 
beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su 
capacidad técnica; 
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 
f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización 
y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de 
reasentamiento; 
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, 
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 
relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres: 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 
albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 
disolución; 
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16 

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su 
estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los 
hijos serán la consideración primordial; 
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios 
que les permitan ejercer estos derechos; 
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan 
en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir 
apellido, profesión y ocupación; 
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, 
gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como 
oneroso. 
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán 
todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima 
para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un 
registro oficial. 

 

• Convención sobre el estatuto de los refugiados. Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de 
julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los 
Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea 
General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 
de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43. 
 

Objetivo: asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y 
libertades fundamentales, considerando que es conveniente revisar y codificar los 
acuerdos internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar 
mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que 
constituyen para los refugiados. Expresando el deseo de que todos los Estados, 
reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan 
cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez 
entre Estados. 
 

Antecedentes en Colombia: Convención sobre el Estatuto de los Refugiados suscrita en 

Ginebra en 1951, aprobada por la Ley 35 de 1961 “por la cual se aprueba la Convención, 

sobre el estatuto de Refugiados” y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados del 

31 de enero de 1967, aprobado por la Ley 55 de 1979.  
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ART. 

 
DEFINICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Artículo 1. -- Definición del término "refugiado"  
A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda 
persona:  
1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 
1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 
de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la 
Organización Internacional de Refugiados.  
Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados 
durante el período de sus actividades, no impedirán que se reconozca la condición de 
refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la 
presente sección. 2  
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y 
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 
tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda 
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.  
En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la 
expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya 
nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección del país de su 
nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya 
acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.  
B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras "acontecimientos ocurridos antes 
del 1.º de enero de 1951", que figuran el artículo 1 de la sección A, podrán entenderse 
como:  
a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa", o como  
b) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa o en otro lugar";  
y cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la 
adhesión, una declaración en que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con 
respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Convención.  
2) Todo Estado Contratante que haya adoptado la fórmula a podrá en cualquier momento  
extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b por notificación dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas.  
C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a 
toda  
persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente:  
1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, 
o  
2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o  
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva  
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nacionalidad; o  
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera 
del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o  
5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida 
como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su 
nacionalidad.  
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán 
a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que 
puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, 
razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.  
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las  
circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones 
de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.  
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán 
a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que 
puedan invocar, 3 para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían residencia 
habitual, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. 
D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente protección o 
asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados.  
Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de 
tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones 
aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas 
personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de esta Convención.  
E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades competentes 
del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones 
inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.  
F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de 
la cual existan motivos fundados para considerar:  
a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar 
disposiciones respecto de tales delitos;  
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida 
en él como refugiada;  
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las  
Naciones Unidas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

La presente Convención no se aplicará a: 
a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales y 
las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio para desempeñar 
funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por el derecho 
internacional general o por acuerdos o convenios internacionales concretos; 
b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un 
empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas 
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3 

de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por un acuerdo con el 
Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas 
trabajadores migratorios; 
c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de 
inversionistas; 
d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique a estas 
personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que se trate o en 
instrumentos internacionales en vigor en ese Estado; 
e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación; 
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados a 
residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo. 

 
4 

A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a las personas 
casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de 
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así 
como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por 
la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los 
Estados de que se trate. 

 
 

5 

A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus familiares: 
a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a 
ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de 
conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado 
sea parte; 
b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen las 
condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo. 

 
 

6 

A los efectos de la presente Convención: 
a) Por "Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la persona de que se 
trate; 
b) Por "Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador migratorio vaya a 
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, según el caso; 
c) Por "Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el interesado en 
un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de 
residencia habitual. 

ART IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

3 
 

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados, 
sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen 

 
4 
 

Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un 
trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad 
de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos. 

 
ART. 

 

 
PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores 
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7 

migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su 
jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por 
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, 
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, 
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.  

 
 
 

8 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier 
Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, 
salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad 
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades ajenos y 
sean compatibles con otros derechos reconocidos en la presente parte de la Convención. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier 
momento a su Estado de origen y permanecer en él. 

9 
 

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por 
ley. 

10 
 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

 
 
 
 

11 

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre. 
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajos 
forzosos u obligatorios. 
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya legislación 
admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos 
en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente. 
4. A los efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u obligatorios" no incluirá: 
a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo, que normalmente 
deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la justicia ordinaria, se halle 
detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional; 
b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida o el 
bienestar de la comunidad; 
c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles normales, en la 
medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate. 
 

 
 
 
 
 

12 

 Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de 
adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión 
o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el 
culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción alguna que 
limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección. 
3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar sometida a las 
limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las libertades fundamentales de los 
demás. 
4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la libertad de 
los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador migratorio, y, en su caso, de 
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los tutores legales para hacer que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. 

 
 
 
 
 
 
 

13 

1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no será objeto de 
injerencia alguna. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección. 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo entraña 
obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas 
restricciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias 
para: 
a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos; 
b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden público o la salud 
o la moral públicas; 
c) Prevenir toda la propaganda en favor de la guerra; 
d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia. 

 
14 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a 
ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabajadores migratorios 
tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 
 

15 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes, 
ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas. Cuando, en 
virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los bienes de un trabajador 
migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona 
interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad 
personales. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva 
del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de 
funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. 
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de 
los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los 
procedimientos establecidos por ley. 
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni 
colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo 
por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca. 
5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el 
momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de 
esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las 
acusaciones que se les haya formulado. 
6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una 
infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por 
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la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo 
razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de 
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a 
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier 
otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o 
detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención: 
a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que 
represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el 
detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida; 
b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda 
comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el 
interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas 
autoridades; 
c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados de 
los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se trate, a intercambiar 
correspondencia y reunirse con representantes de esas autoridades y a hacer gestiones 
con ellos para su representación legal. 
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por 
detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que 
éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad 
si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, 
gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el 
idioma utilizado. 
9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o 
prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su 
identidad cultural. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los 
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, 
adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán 
separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad. 
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de 
tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será 
alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas 
condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas. 
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un 
tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad 
esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de 
los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 
5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el 
mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia. 
6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades 
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competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se 
planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores. 
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención 
o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito 
gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren 
en igual situación. 
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una 
infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que 
ocasione ese procedimiento. 
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1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 
internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el interesado se beneficiará de esa disposición. 
2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un trabajador 
migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos humanitarios 
relacionados con su condición, en particular con respeto a su derecho de residencia o de 
trabajo. 
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1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo hecho de no 
cumplir una obligación contractual. 
2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su autorización de 
residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una 
obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa 
obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso. 

 
 

21 

Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la ley 
podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad, autorizaciones de 
entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país ni permisos de 
trabajo. En los casos en que la confiscación de esos documentos esté autorizada, no podrá 
efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En ningún caso estará permitido 
destruir el pasaporte o documento equivalente de un trabajador migratorio o de un 
familiar suyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de 
expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente. 
2. los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de 
un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente 
conforme a la ley. 
3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será 
comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro concepto y, 
salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se 
indicarán también los motivos de la decisión. Se informará a los interesados de estos 
derechos antes de que se pronuncie la decisión o, a mas tardar, en ese momento. 
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán 
derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a 
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someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas 
de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán 
derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión. 
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona 
interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer 
la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a ingresar en el Estado de que 
se trate. 
6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la 
partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le 
adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes. 
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o 
familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado 
que no sea su Estado de origen. 
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio o 
un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos 
de viaje. 
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos 
que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un trabajador 
migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones 
que se le adeuden. 
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Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y la 
asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o del 
Estado que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos en que queden 
menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en caso 
de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona interesada, y las 
autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese 
derecho. 

 
 

37 

Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de empleo, 
los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente 
informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según corresponda, de 
todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su 
estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, así como de los requisitos 
que deberán cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para 
que se modifiquen esas condiciones 

 
 

39 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 
movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su 
residencia. 
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo no estarán sujetos a 
ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean necesarias para proteger 
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y las 
libertades de los demás y sean congruentes con los demás derechos reconocidos en la 
presente Convención. 

 
 

1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado, 
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adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia 
del trabajador migratorio. 
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de 
su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o 
con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que, de 
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al 
igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo. 
3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente 
conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del presente artículo a otros familiares 
de los trabajadores migratorios. 
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1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de empleo, de 
igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación con: 
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de 
ingreso y a otras normas de las instituciones y los servicios de que se trate; 
b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, a condición 
de que se cumplan los requisitos para la participación en ellos; 
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan los requisitos 
para la participación en los planes correspondientes; 
d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 
2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando proceda, 
aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de los trabajadores 
migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la enseñanza del 
idioma local. 
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores migratorios la 
enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los Estados de origen 
colaborarán a esos efectos. 
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua 
materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de 
origen si ello fuese necesario. 
 

ART LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los 
nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán 
derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil. 
2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 
3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito 
tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra; 
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b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y 
comunicarse con un defensor de su elección; 
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un 
defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 
a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 
oficio, gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagar; 
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 
testigos de cargo; 
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal; 
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. 
4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y la 
importancia de promover su readaptación social. 
5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean examinados 
por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 
6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o un familiar 
suyo haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse 
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 
judicial, quien haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 
indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o 
en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 
7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni sancionado por un 
delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo 
con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado. 
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1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que 
reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y de: 
a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, 
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y 
cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica 
nacionales, estén comprendidas en este término; 
b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción del trabajo a 
domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación y la práctica 
nacionales, se consideren condiciones de empleo. 
2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad 
de trato que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo. 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los 
trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este 
principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los 
empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus 
obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas 
irregularidades. 
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1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus 
familiares a: 
a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera otras 
asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus intereses 
económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las normas de 
la organización pertinente; 
b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones citadas, con 
sujeción solamente a las normas de la organización pertinente; 
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las asociaciones 
citadas. 
2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la 
ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o 
el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás. 
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1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con 
respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que 
cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados 
bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del Estado de origen y 
del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias 
para determinar las modalidades de aplicación de esta norma. 
2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o sus 
familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato 
otorgado a los nacionales que estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de 
reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas 
prestaciones. 

 
28 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de 
atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños 
irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado 
de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de 
irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo. 

29 Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al 
registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad. 

 
 

30 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso 
a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se 
trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza 
preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación 
irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni 
del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo. 

 
 

31 

1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores 
migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales 
con sus Estados de origen. 
2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar los 
esfuerzos a este respecto. 

 
 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado de origen, 
el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione 
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33 

información acerca de: 
a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a 
la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan 
cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado. 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para 
difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por empleadores, 
sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según corresponda, cooperarán con 
los demás Estados interesados. 
3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus 
familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
puedan entender. 

34 Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá por efecto 
eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las leyes 
y reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y del Estado de empleo ni de la 
obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos Estados. 

 

• Convención americana sobre derechos humanos. (Suscrita en San José de Costa Rica 
el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos) 

Objetivo: Consolidar en el Continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto 
de los derechos esenciales del hombre. 

Antecedentes en Colombia: El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de 
aceptación por el cual reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos por tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y para 
hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación 
de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento 
que lo considere oportuno. El mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de 
reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la 
interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la 
competencia en el momento que lo considere oportuno.11 

  
ART. 

 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 
1 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

                                                           
11 CEJIL. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 2009 
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esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
ART. 

 

 
PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 

2 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 
 
 

4 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del 
delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las 
mujeres en estado de gravidez.  

 
 
 
 
 
 

5 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano.  
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y 
llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento. 
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 
readaptación social. 

 
 
 

7 

1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas. 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio. 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados 
partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su 
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 
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sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

 
 
 
 

12 

1.Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica 
la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, 
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado. 
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para asegurar: 
 a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
 b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
 públicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas 
y opiniones. 
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional 5. Toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.  
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una 
pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos 
que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 



100 
 

oportunamente el hecho desconocido.  
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado 
o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país.  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por 
la sociedad y el Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la 
medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 
Convención. 
4. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de 
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, 
sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio 
como a los nacidos dentro del mismo. 

 
18 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno 
de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante 
nombres supuestos, si fuere necesario. 

20 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no 
tiene derecho a otra. 
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a 
circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, 
en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones 
penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o 
la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido 
por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado 
del derecho a ingresar en el mismo. 
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente 
Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 
conforme a la ley. 
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso 
de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con 
la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de 
origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a 
causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 
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9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 
 

ART LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
19 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado  
 

 
 

26 

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

 
32 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática. 

 

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares. Adoptada por la Asamblea General en 
su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990 

Objetivo: Lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas fundamentales en 
una convención amplia que tenga aplicación universal. Teniendo en cuenta los principios 
consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la 
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Recordando la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 
Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, el Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley y las Convenciones sobre la esclavitud, 

Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del Trabajo, como 
se establece en su Constitución, es la protección de los intereses de los trabajadores 
empleados en países distintos del propio, y teniendo en cuenta los conocimientos y 
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experiencia de dicha organización en las cuestiones relacionadas con los trabajadores 
migratorios y sus familiares, 

Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen 
sobre los Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer normas que 
puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los 
principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, 

Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los 
trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su ausencia del 
Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el 
Estado de empleo, 

Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún más 
graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe 
alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el 
tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la 
protección de sus derechos humanos fundamentales. 

 

Antecedentes en Colombia: Ratificado por Colombia el 24 de mayo de 1995. 

 

  
ART. 

 
DEFINICIONES 

 
 
 
 
 
 
 

1 

1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice o 
haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. 
2. a) Se entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que conserve su 
residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al menos 
una vez por semana; 
b) Se entenderá por "trabajador de temporada" todo trabajador migratorio cuyo trabajo, 
por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante 
parte del año; 
c) Se entenderá por "marino", término que incluye a los pescadores, todo trabajador 
migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea 
nacional; 
d) Se entenderá por "trabajador en una estructura marina" todo trabajador migratorio 
empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del 
que no sea nacional; 
e) Se entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que, aun teniendo 
su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por 
períodos breves, debido a su ocupación; 
f) Se entenderá por "trabajador vinculado a un proyecto" todo trabajador migratorio 
admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un 
proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador; 
g) Se entenderá por "trabajador con empleo concreto" todo trabajador migratorio: 
i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de 
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empleo para realizar una tarea o función concreta; 
ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos 
profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole; o 
iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado y 
definido un trabajo de carácter transitorio o breve; 
y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, 
si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia; 
h) Se entenderá por "trabajador por cuenta propia" todo trabajador migratorio que realice 
una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia 
mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así como 
todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la 
legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

La presente Convención no se aplicará a: 
a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales y 
las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio para desempeñar 
funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por el derecho 
internacional general o por acuerdos o convenios internacionales concretos; 
b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un 
empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas 
de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por un acuerdo con el 
Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas 
trabajadores migratorios; 
c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de 
inversionistas; 
d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique a estas 
personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que se trate o en 
instrumentos internacionales en vigor en ese Estado; 
e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación; 
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados a 
residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo. 

 
4 

A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a las personas 
casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de 
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así 
como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por 
la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los 
Estados de que se trate. 

 
 

5 

A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus familiares: 
a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a 
ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de 
conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado 
sea parte; 
b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen las 
condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo. 

 A los efectos de la presente Convención: 
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6 

a) Por "Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la persona de que se 
trate; 
b) Por "Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador migratorio vaya a 
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, según el caso; 
c) Por "Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el interesado en 
un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de 
residencia habitual. 

ART IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

 
 
 
 

1 

1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a 
todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de 
sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen 
nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los 
trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, 
la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad 
remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de 
residencia habitual 

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del 
Estado de empleo en relación con: 
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de 
admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se trate; 
b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación; 
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento; 
d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección 
contra la explotación en materia de alquileres; 
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los 
requisitos establecidos para la participación en los planes correspondientes; 
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello implique 
un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los 
reglamentos por que se rijan los órganos interesados; 
g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 
2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad de 
trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos enunciados 
en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que las condiciones establecidas para su 
estancia, con arreglo a la autorización del Estado de empleo, satisfagan los requisitos 
correspondientes. 
3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador de trabajadores migratorios 
instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos. Con sujeción a lo dispuesto en 
el artículo 70 de la presente Convención, el Estado de empleo podrá subordinar la 
instalación de esos servicios a los requisitos generalmente exigidos en ese Estado en 
relación con su instalación. 
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ART. 

 

 
PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 
 

7 

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su 
jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por 
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, 
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, 
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.  

 
 
 

8 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier 
Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, 
salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad 
nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades ajenos y 
sean compatibles con otros derechos reconocidos en la presente parte de la Convención. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier 
momento a su Estado de origen y permanecer en él. 

9 
 

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por 
ley. 

10 
 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

 
 
 
 

11 

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre. 
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajos 
forzosos u obligatorios. 
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya legislación 
admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos 
en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente. 
4. A los efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u obligatorios" no incluirá: 
a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo, que normalmente 
deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la justicia ordinaria, se halle 
detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional; 
b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida o el 
bienestar de la comunidad; 
c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles normales, en la 
medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de 
adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión 
o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el 
culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción alguna que 
limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección. 
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3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar sometida a las 
limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las libertades fundamentales de los 
demás. 
4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la libertad de 
los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador migratorio, y, en su caso, de 
los tutores legales para hacer que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. 

 
 
 
 
 
 
 

13 

1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no será objeto de 
injerencia alguna. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección. 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo entraña 
obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas 
restricciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias 
para: 
a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos; 
b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden público o la salud 
o la moral públicas; 
c) Prevenir toda la propaganda en favor de la guerra; 
d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia. 

 
14 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a 
ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabajadores migratorios 
tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 
 

15 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes, 
ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas. Cuando, en 
virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los bienes de un trabajador 
migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona 
interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad 
personales. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva 
del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de 
funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. 
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de 
los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los 
procedimientos establecidos por ley. 
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni 
colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo 
por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca. 
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5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el 
momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de 
esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las 
acusaciones que se les haya formulado. 
6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una 
infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por 
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo 
razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de 
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a 
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier 
otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o 
detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención: 
a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que 
represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el 
detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida; 
b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda 
comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el 
interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas 
autoridades; 
c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados de 
los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se trate, a intercambiar 
correspondencia y reunirse con representantes de esas autoridades y a hacer gestiones 
con ellos para su representación legal. 
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por 
detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que 
éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad 
si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, 
gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el 
idioma utilizado. 
9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o 
prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su 
identidad cultural. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los 
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, 
adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán 
separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad. 
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de 
tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será 
alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas 
condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas. 
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un 
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17 tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad 
esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de 
los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 
5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el 
mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia. 
6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades 
competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se 
planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores. 
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención 
o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito 
gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren 
en igual situación. 
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una 
infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que 
ocasione ese procedimiento. 

 
 
 
 

19 

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 
internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el interesado se beneficiará de esa disposición. 
2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un trabajador 
migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos humanitarios 
relacionados con su condición, en particular con respeto a su derecho de residencia o de 
trabajo. 
 

 
 

20 

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo hecho de no 
cumplir una obligación contractual. 
2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su autorización de 
residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una 
obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa 
obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso. 

 
 

21 

Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la ley 
podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad, autorizaciones de 
entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país ni permisos de 
trabajo. En los casos en que la confiscación de esos documentos esté autorizada, no podrá 
efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En ningún caso estará permitido 
destruir el pasaporte o documento equivalente de un trabajador migratorio o de un 
familiar suyo. 

 
 
 
 
 
 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de 
expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente. 
2. los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de 
un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente 
conforme a la ley. 
3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será 
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22 

comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro concepto y, 
salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se 
indicarán también los motivos de la decisión. Se informará a los interesados de estos 
derechos antes de que se pronuncie la decisión o, a mas tardar, en ese momento. 
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán 
derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a 
someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas 
de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán 
derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión. 
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona 
interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer 
la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a ingresar en el Estado de que 
se trate. 
6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la 
partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le 
adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes. 
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o 
familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado 
que no sea su Estado de origen. 
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio o 
un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos 
de viaje. 
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos 
que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un trabajador 
migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones 
que se le adeuden. 

 
 
 

23 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y la 
asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o del 
Estado que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos en que queden 
menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en caso 
de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona interesada, y las 
autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese 
derecho. 

 
 

37 

Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de empleo, 
los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente 
informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según corresponda, de 
todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su 
estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, así como de los requisitos 
que deberán cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para 
que se modifiquen esas condiciones 

 
 

39 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 
movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su 
residencia. 
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo no estarán sujetos a 
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ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean necesarias para proteger 
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y las 
libertades de los demás y sean congruentes con los demás derechos reconocidos en la 
presente Convención. 

 
 
 
 

44 

1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado, 
adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia 
del trabajador migratorio. 
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de 
su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o 
con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que, de 
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al 
igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo. 
3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente 
conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del presente artículo a otros familiares 
de los trabajadores migratorios. 

 
 
 
 
 
 
 

45 

1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de empleo, de 
igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación con: 
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de 
ingreso y a otras normas de las instituciones y los servicios de que se trate; 
b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, a condición 
de que se cumplan los requisitos para la participación en ellos; 
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan los requisitos 
para la participación en los planes correspondientes; 
d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 
2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando proceda, 
aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de los trabajadores 
migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la enseñanza del 
idioma local. 
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores migratorios la 
enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los Estados de origen 
colaborarán a esos efectos. 
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua 
materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de 
origen si ello fuese necesario. 
 

ART LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 
 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los 
nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán 
derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil. 
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2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 
3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito 
tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra; 
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y 
comunicarse con un defensor de su elección; 
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un 
defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 
a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 
oficio, gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagar; 
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 
testigos de cargo; 
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal; 
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. 
4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y la 
importancia de promover su readaptación social. 
5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean examinados 
por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 
6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o un familiar 
suyo haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse 
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 
judicial, quien haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 
indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o 
en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 
7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni sancionado por un 
delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo 
con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado. 

 
 
 
 

25 

1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que 
reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y de: 
a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, 
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y 
cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica 
nacionales, estén comprendidas en este término; 
b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción del trabajo a 
domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación y la práctica 
nacionales, se consideren condiciones de empleo. 
2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad 
de trato que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo. 
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los 
trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este 
principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los 
empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus 
obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas 
irregularidades. 

 
 
 
 

26 

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus 
familiares a: 
a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera otras 
asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus intereses 
económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las normas de 
la organización pertinente; 
b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones citadas, con 
sujeción solamente a las normas de la organización pertinente; 
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las asociaciones 
citadas. 
2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la 
ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o 
el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás. 

 
 
 

27 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con 
respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que 
cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados 
bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del Estado de origen y 
del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias 
para determinar las modalidades de aplicación de esta norma. 
2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o sus 
familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato 
otorgado a los nacionales que estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de 
reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas 
prestaciones. 

 
28 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de 
atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños 
irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado 
de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de 
irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo. 

29 Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al 
registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad. 

 
 

30 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso 
a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se 
trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza 
preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación 
irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni 
del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo. 

 1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores 
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31 

migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales 
con sus Estados de origen. 
2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar los 
esfuerzos a este respecto. 

 
 
 
 
 

33 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado de origen, 
el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione 
información acerca de: 
a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a 
la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan 
cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado. 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para 
difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por empleadores, 
sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según corresponda, cooperarán con 
los demás Estados interesados. 
3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus 
familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
puedan entender. 

34 Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá por efecto 
eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las leyes 
y reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y del Estado de empleo ni de la 
obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos Estados. 

 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.Entrada en vigor: 4 de enero de 
1969, de conformidad con el artículo 19. 

Objetivo: Promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión. Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a 
igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la 
discriminación, reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de 
raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas 
entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la 
convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado, 

Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial 
en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas 
racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad 
internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales. 
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Antecedentes en Colombia firmada el 23 de marzo de 1967. Ratificada por Colombia 
mediante la Ley 22 de enero de 1981. Ley, por medio de la cual se aprueba “La 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial”  

  
ART. 

 
DEFINICIONES 

 

 
 

1 

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública. 
2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o 
preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no 
ciudadanos. 
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido 
que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre 
nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan 
discriminación contra ninguna nacionalidad en particular. 
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso 
de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que 
pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán 
como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al 
mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se 
mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 
 

 
ART. 

 

 
PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las 
razas, y con tal objeto: 
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de 
discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que 
todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en 
conformidad con esta obligación; 
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación 
racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones; 
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales 
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones 
reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla 
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2 

donde ya exista; 
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo 
exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por 
personas, grupos u organizaciones; 
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las 
barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. 
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales 
y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el 
adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas 
pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno 
disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de 
derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados 
los objetivos para los cuales se tomaron. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren 
en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 
determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la 
discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas 
inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de 
tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios 
incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos 
expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre 
otras, las siguientes medidas: 
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo 
acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida 
su financiación; 
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas 
de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación 
racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales 
actividades constituye un delito penado por la ley; 
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales 
promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 
presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente 
en el goce de los derechos siguientes:  
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
administran justicia; 
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de 
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violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o 
por cualquier individuo, grupo o institución; 
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, 
por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de 
los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas; 
d) Otros derechos civiles, en particular: 
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; 
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país; 
iii) El derecho a una nacionalidad; 
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; 
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; 
vi) El derecho a heredar; 
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: 
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo 
igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria; 
ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; 
iii) El derecho a la vivienda; 
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios 
sociales; 
v) El derecho a la educación y la formación profesional; 
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales; 
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como 
los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 

 
 

6 

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, 
protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras 
instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la 
presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el 
derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño 
de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. 

 
 
 

7 

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente 
en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los 
prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como 
para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente 
Convención. 
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• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Adoptada por la 
Asamblea general en Cartagena de Indias el 12 de septiembre de 1985.  

 

Objetivo: Reafirmar que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los 
principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la 
Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades 
fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; señalar que, para hacer 
efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos universales y regionales 
aludidos, es necesario elaborar una Convención Interamericana que prevenga y sancione 
la tortura; Reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que 
permitan el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y 
aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. 

 

Antecedentes en Colombia: Firmada por Colombia en septiembre de 1985 y ratificada el 
12 de febrero de 1998. 
 

 

ART. 
 

DEFINICIONES 

 
 
 
 

2 

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 
mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo 
personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá 
también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 
dolor físico o angustia psíquica.  

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o 
mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, 
siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se 
refiere el presente artículo.  

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 

3 

Serán responsables del delito de tortura:  

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, 
induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.  

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere 
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el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean 
cómplices 

 
 
 

4 

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de 
circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de 
emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la 
inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.  

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o 
penitenciario pueden justificar la tortura. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 

6 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas 
efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.  

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de 
cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para 
castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. 

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, 
además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su 
jurisdicción.  

 
 
 

7 

Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la 
policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas 
privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones 
o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.  

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.  

 
 
 
 

8 

Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a 
tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado 
imparcialmente.  

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto 
de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus 
respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación 
sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.  

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que 
éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya 
sido aceptada por ese Estado. 

 
 

9 

Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas 
que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.  

Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víctima u 
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otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente. 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el 
delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos:  

a. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;  

b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o  

c. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.  

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción 
sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se 
encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditarlo de conformidad con 
el artículo 11.  

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el 
derecho interno. 

 
 
 
 
 
 

13 

El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido entre los delitos 
que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados 
partes. Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de 
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.  

Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si 
recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición, 
considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición 
referente al delito de tortura. La extradición estará sujeta a las demás condiciones 
exigibles por el derecho del Estado requerido. 

Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las 
condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido. 

No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida 
cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a 
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de 
excepción o ad hoc en el Estado requirente. 

 
 
 

17 

Los Estados partes se comprometen a informar a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos acerca de las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro orden 
que hayan adoptado en aplicación de la presente Convención.  

De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
procurará analizar, en su informe anual, la situación que prevalezca en los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta a la 
prevención y supresión de la tortura. 
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• Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, adoptada en 
México, el 18 de marzo de 1994 y aprobada por Ley 470 del 5 de Agosto de 1998.  

Objetivo: El objeto de la presente Convención, con miras a la protección de los derechos 
fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención y sanción del tráfico 
internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del 
mismo. Asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior; instaurar 
un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que consagre la prevención y 
sanción del tráfico internacional de menores, así como adoptar las disposiciones legales y 
administrativas en la materia con ese propósito; y asegurar la pronta restitución del 
menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual, teniendo en 
cuenta el interés superior del menor. 

Antecedentes en Colombia: aprobada por Ley 470 del 5 de Agosto de 1998, “Por medio de 

la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores", hecha en México, D. F., México, el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos 

noventa y cuatro (1994). Entro en vigor para Colombia el 21 de septiembre de 2000. 

 

ART. 
 

DEFINICIONES 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o resida habitualmente en 
un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto de tráfico internacional contra dicho 
menor. Para los efectos de la presente Convención:  

 a) "Menor" significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años.  

 b) "Tráfico internacional de menores" significa la substracción, el traslado o la retención, o 
la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con propósitos o medios 
ilícitos.  

 c) "Propósitos ilícitos" incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual, servidumbre 
o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en 
el Estado Parte en el que el menor se halle localizado.  

 d) "Medios ilícitos" incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, 
la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento 
de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro 
medio ilícito ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el 
que el menor se encuentre. 
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ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 
 

4 

Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán con los Estados no Parte en la 
prevención y sanción del tráfico internacional de menores y en la protección y cuidado de 
los menores víctimas del hecho ilícito.  

 En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte deberán notificar a las 
autoridades competentes de un Estado no Parte, en aquellos casos en que se encuentre en 
su territorio a un menor que ha sido víctima del tráfico internacional de menores en un 
Estado Parte. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 

5 

A los efectos de la presente Convención, cada Estado Parte designará una Autoridad Central 
y comunicará dicha designación a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.  

 Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos, o un 
Estado con unidades territoriales autónomas, puede designar más de una Autoridad Central 
y especificar la extensión jurídica o territorial de sus funciones. El Estado que haga uso de 
esta facultad designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación.  

 En caso de que un Estado Parte designara más de una Autoridad Central hará la 
comunicación pertinente a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.  
  

 
 

7 

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a su derecho interno, 
para prevenir y sancionar severamente el tráfico internacional de menores definido en esta 
Convención.  

 
 
 
 

8 

Los Estados Parte se comprometen a:  

 a) Prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio de sus Autoridades 
Centrales, dentro de los límites de la ley interna de cada Estado Parte y conforme a los tratados 
internacionales aplicables, para las diligencias judiciales y administrativas, la obtención de pruebas 
y demás actos procesales que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta 
Convención;  

 b) Establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismos de intercambio de información 
sobre legislación nacional, jurisprudencia, prácticas administrativas, estadísticas y modalidades 
que haya asumido el tráfico internacional de menores en sus respectivos Estados; y  

 c) Disponer las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que puedan afectar en 
ellos la aplicación de esta Convención en sus respectivos Estados.  

 

 
 
 

Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico internacional de menores:  

 a) el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita;  
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9 

 b) el Estado Parte de residencia habitual del menor;  

 c) el Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no fuere extraditado; y  

 d) El Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico.  

Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte que hubiere prevenido en el 
conocimiento del hecho ilícito.  
  

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe 
una solicitud de extradición proveniente de un Estado Parte con el cual no ha celebrado 
tratado, o en caso de haberlo no lo contemple entre los delitos extraditables, podrá 
considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para concederla en caso 
de tráfico internacional de menores.  

 Asimismo, los Estados Parte que no supeditan la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán el tráfico internacional de menores como causal de extradición entre ellos.  

 Cuando no exista Tratado de extradición, ésta estará sujeta a las demás condiciones 
exigibles por el derecho interno del Estado requerido 

 
 
 
 
 
 

14 

La solicitud de localización y de restitución se tramitará por intermedio de las Autoridades 
Centrales o directamente ante las autoridades competentes previstas en el artículo 13 de 
esta Convención. Las autoridades requeridas acordarán los procedimientos más expeditos 
para hacerla efectiva.  

Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas dispondrán las medidas 
necesarias de conformidad con su derecho interno para iniciar, facilitar y coadyuvar con los 
procedimientos judiciales y administrativos relativos a la localización y restitución del 
menor. Además, se adoptarán las medidas para proveer la inmediata restitución del menor 
y, de ser necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda provisional, conforme a las 
circunstancias, e impedir de modo preventivo que el menor pueda ser trasladado 
indebidamente a otro Estado.  

 La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovida dentro de los 
ciento veinte días de conocida la sustracción, el traslado o la retención ilícitos del menor. 
Cuando la solicitud de localización y de restitución fuere promovida por un Estado Parte, 
éste dispondrá para hacerlo de un plazo de ciento ochenta días.  

 Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a la localización del menor, el plazo 
anterior se contará a partir del día en que ella fuere del conocimiento de los titulares de la 
acción.  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades del Estado Parte 
donde el menor fuere retenido podrán ordenar en cualquier momento la restitución del 
mismo conforme al interés superior de dicho menor.  

 Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para lograr la gratuidad de los 
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22 

procedimientos de restitución del menor conforme a su derecho interno e informarán a las 
personas legítimamente interesadas en la restitución del menor de las defensorías de oficio, 
beneficios de pobreza e instancias de asistencia jurídica gratuita a que pudieran tener derecho, 
conforme a las leyes y los reglamentos de los Estados Parte respectivos. 

 

• Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, adoptada en 
Montevideo el 15 de julio de 1989. Sancionada: Mayo 22 de 2002. Promulgada de 
Junio 13 de 2002. 

 
Objetivo: La presente Convención tiene como objeto la determinación del derecho 
aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación 
procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia 
habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia 
habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte.  
 
Antecedentes en Colombia: Adoptada mediante Ley 449 de agosto de 1998, Por medio de 

la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias", hecha 

en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989). 

 

ART. 
 

DEFINICIONES 

 
2 

A los efectos de la presente Convención se considerará menor a quien no haya cumplido la 
edad de dieciocho años. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficios de esta Convención se 
extenderán a quien habiendo cumplido dicha edad, continúe siendo acreedor de 
prestaciones alimentarias de conformidad a la legislación aplicable prevista en los Artículos 
6 y 7.  

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 

3 

Los Estados al momento de suscribir, ratificar o adherir a la presente Convención, así como 
con posterioridad a la vigencia de la misma, podrán declarar que esta Convención se 
aplicará a las obligaciones alimentarias en favor de otros acreedores; asimismo, podrán 
declarar el grado de parentesco u otros vínculos legales que determinen la calidad de 
acreedor y deudor de alimentos en sus respectivas legislaciones  

4 Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, 
religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
5 

Las decisiones adoptadas en aplicación de esta Convención no prejuzgan acerca de las 
relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el deudor de alimentos. No obstante, 
podrán servir de elemento probatorio en cuanto sea pertinente.  
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6 

Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, 
se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad 
competente, resultare más favorable al interés del acreedor: 
a. El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del 
acreedor; 
b. El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. 

 
 

7 

Serán regidas por el derecho aplicable de conformidad con el Artículo 6 las siguientes 
materias: 
a. El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo; 
b. La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del 
acreedor, y 

c. Las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos. 

 
 
 
 

8 

Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones 
alimentarias, a opción del acreedor: 
a. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor; 
b. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, o 
c. El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como: 
posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios económicos. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se considerarán igualmente competentes las 
autoridades judiciales o administrativas de otros Estados a condición de que el demandado 
en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la competencia. 

 
 
 
 
 

11 

Las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia extraterritorial 
en los Estados Parte si reúnen las siguientes condiciones: 
a. Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competencia en esfera 
internacional de conformidad con los Artículos 8 y 9 de esta Convención para conocer y 
juzgar el asunto; 
b. Que la sentencia y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente 
Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir 
efecto; 
c. Que la sentencia y los documentos anexos se presenten debidamente legalizados de 
acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto, cuando sea necesario; 
d. Que la sentencia y los documentos anexos vengan revestidos de las formalidades 
externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde 
proceden; 
e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo 
sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia deba 
surtir efecto; 
f. Que se haya asegurado la defensa de las partes, 
g. Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. En caso de que 
existiere apelación de la sentencia ésta no tendrá efecto suspensivo. 

 
 
 

Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Parte en esta Convención ordenarán y 
ejecutarán, a solicitud fundada de parte o a través del agente diplomático o consular 
correspondiente, las medidas provisionales o de urgencia que tengan carácter territorial y 
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15 
 

cuya finalidad sea garantizar el resultado de una reclamación de alimentos pendiente o por 
instaurarse. 
Lo anterior se aplicará cualquiera que sea la jurisdicción internacionalmente competente, 
bastando para ello que el bien o los ingresos objeto de la medida se encuentren dentro del 
territorio donde se promueve la misma. 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
y Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
las mujeres y niños. Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 
de noviembre de 2000. 

 
Objetivo: Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente las mujeres y 
niños. Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 
2000. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus 
derechos humanos; y Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos 
fines. 
 
Antecedentes en Colombia: Adoptada Aprobado por Colombia mediante Ley 800 de 2003. 
Por medio de la cual se aprueban la "Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", 
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre 
de dos mil (2000)”. 
 
 

ART. 
 

DEFINICIONES 

 
 
 
 
 

2 

Para los fines del presente Protocolo: 
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente 
artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquier a de los medios 
enunciados en dicho apartado;  
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de 
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los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 

6 

Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte 
protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, 
entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a 
dicha trata. 
2. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo interno 
prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando 
proceda: 
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y 
examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin 
que ello menoscabe los derechos de la defensa. 
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la 
recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, 
cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el 
suministro de: 
a) Alojamiento adecuado; 
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un 
idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; 
c) Asistencia médica, sicológica y material; y 
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la 
edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en 
particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el 
cuidado adecuados. 
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de 
personas mientras se encuentren en su territorio. 
6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que 
brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por 
los daños sufridos. 

 
 
 
 
 

8 

1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que ésta 
tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del 
Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la 
repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad. 
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a 
un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia 
permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará 
por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa 
persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de 
que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria. 
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3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin 
demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus 
nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su 
entrada en el territorio del Estado Parte receptor. 
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la 
debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese 
derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado 
Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los 
documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona 
pueda viajar a su territorio y reingresar en él. 
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de 
personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor. 
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o 
multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la 
trata de personas. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con 
miras a: 
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, 
contra un nuevo riesgo de victimización. 
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y 
campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a 
prevenir y combatir la trata de personas. 
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el 
presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en 
particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, 
el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, 
especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas 
educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a 
la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia 
cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, así como las 
autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí, según 
proceda, intercambiando información, de conformidad con su derecho interno, a fin de 
poder determinar: 
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con 
documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o 
víctimas de la trata de personas; 



128 
 

10 b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado utilizar 
para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas; y 
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de la 
trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre 
personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos. 
2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así 
como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención 
de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Ésta deberá 
centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y 
proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los 
traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los 
derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
demás sectores de la sociedad civil. 
3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del 
Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización. 

 
 
 
 
 
 
 

11 

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los 
Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios 
para prevenir y detectar la trata de personas. 
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la 
medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas 
comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente 
Protocolo. 
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre 
esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, 
así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que 
todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado 
receptor. 
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para 
prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente 
artículo.  
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con 
su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de 
delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo. 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte considerarán la 
posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, 
entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos 

 
 
 
 

12 

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran 
para: 
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a 
fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, 
reproducirse o expedirse de forma ilícita; y 
b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que 
expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas 
de dichos documentos 
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14 

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, 
incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos 
humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement 
consagrado en dichos instrumentos. 
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que 
no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de 
personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los 
principios de no discriminación internacionalmente reconocidos. 

 
 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. 

  

Objetivo: Tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, 
para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y 
estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial 
en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas 
racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad 
internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales, poner en 
práctica los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial y con tal objeto asegurar que se 
adopten lo antes posible medidas prácticas. 

 

Antecedentes en Colombia: Aprobada por Colombia mediante Ley 22 de 1981. Por medio 
de la cual se aprueba "La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de 
marzo de 1966.  

 
ART. 

 
DEFINICIONES 

 
 
 
 
 

1 

En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública. 
2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias 
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que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.  
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido 
que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre 
nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan 
discriminación contra ninguna nacionalidad en particular. 
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso 
de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que 
pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán 
como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al 
mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se 
mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 
racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal 
objeto: 
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de 
discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que 
todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en 
conformidad con esta obligación; 
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación 
racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones; 
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales 
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones 
reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla 
donde ya exista; 
exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por 
personas, grupos u organizaciones; 
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las 
barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. 
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el 
adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas 
pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno 
disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de 
derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados 
los objetivos para los cuales se tomaron 

 
 
 

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren 
en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 
determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la 
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4 

discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas 
inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de 
tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios 
incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos 
expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, 
las siguientes medidas: 
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto 
de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida 
su financiación; 
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas 
de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación 
racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales 
actividades constituye un delito penado por la ley; 
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales 
promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 
 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 
presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente 
en el goce de los derechos siguientes: 
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
administran justicia; 
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de 
violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por 
cualquier individuo, grupo o institución; 
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser 
elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la 
dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas; 
d) Otros derechos civiles, en particular: 
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; 
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país; 
iii) El derecho a una nacionalidad; 
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; 
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; 
vi) El derecho a heredar; 
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 
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e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: 
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo 
igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria; 
ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; 
iii) El derecho a la vivienda; 
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios 
sociales; 
v) El derecho a la educación y la formación profesional; 
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales; 
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como 
los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 

 
 

6 

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, 
protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras 
instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la 
presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el 
derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño 
de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. 

 
 
 

7 

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente 
en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los 
prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como 
para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la 
declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente 
convención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (denominado en 
adelante el Comité) compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio moral y reconocida 
imparcialidad, elegidos por los Estados partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus 
funciones a título personal; en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una 
distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de 
civilización, así como de los principales sistemas jurídicos. 
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas 
designadas por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una 
persona entre sus propios nacionales. 
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario 
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándoles a que 
presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una 
lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los 
Estados partes que las han designado, y la comunicará a los Estados partes. 
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes que será 
convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En 
esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados partes, se 
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considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de 
votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes 
presentes y votantes. 
5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de 
nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; 
inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por 
sorteo los nombres de esos nueve miembros. 
b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya cesado en sus 
funciones como miembro del Comité, designará entre sus nacionales a otro experto, a 
reserva de la aprobación del Comité. 
6. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos 
desempeñen sus funciones. 

 
 
 
 
 

14 

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, 
incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos 
humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement 
consagrado en dichos instrumentos. 
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que 
no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de 
personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los 
principios de no discriminación internacionalmente reconocidos. 

 
 

• Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 
de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el 
artículo 49. 
 

Objetivo: Reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables, el disfrute de las libertades civiles y 
políticas, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. El respeto universal y 
efectivo de los derechos y libertades humana. Comprendiendo que el individuo, por tener 
deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la 
obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos.  
 
Antecedentes en Colombia: Ratificado por Colombia, el 29 de octubre previa aprobación 
del congreso de la República, mediante Ley 74 de 1968, entró en vigor de acuerdo con las 
disposiciones del instrumento el 29 de marzo de 1976. El Pacto es de obligatorio 
cumplimiento en el derecho interno, tanto para los nacionales como para los 
extranjeros.12  

                                                           
12

 Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 4. “La Constitución es norma de normas. En todo caso 
de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
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ART. 

 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 
 
 

PARTE 
II 
 

1 

1. Cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en este Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social.  
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en este Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
legislativas o de otro carácter.  
3. Cada uno de los Estados Partes se compromete a garantizar que:  
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido  
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;  
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos 
de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso 
judicial;  
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.  
 

3 Los Estados Partes, se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.  

 
 

26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 
ART. 

 

 
PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
PARTE 

III 
6 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido 
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  
 

 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser 

                                                                                                                                                                                 
constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia, acatar la Constitución y la 
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” 
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9 
 

sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.  
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones 
de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.  
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La 
prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, 
pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 
acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo.  
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la 
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a 
obtener reparación.  

 
 
 
 

10 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano.  
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de 
personas no condenadas; b) Los menores de edad procesados estarán separados de los 
adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible 
para su enjuiciamiento.  
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 
reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán 
separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 
condición jurídica.  

 
 
 

12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a 
circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.  
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.  
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando 
éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el 
orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean 
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.  
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.  
 

 
 
 

13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente 
Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme 
a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se 
permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así 
como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o 
personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse 
representar con tal fin ante ellas. 

 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
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14 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la 
totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la 
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;  
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a  
comunicarse con un defensor de su elección;  
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un  
defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 
oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;  
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 
testigos de cargo;  
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal;  
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.  
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en 
cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.  
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 
conforme a lo prescrito por la ley.  
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una 
pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos 
que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 
oportunamente el hecho desconocido.  
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado 
o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país.  



137 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los 
ritos, las prácticas y la enseñanza.  
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o 
de adoptar la religión o las creencias de su elección.  
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás.  
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

 
 
 
 

23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.  
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de 
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.  

 
27 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar 
su propia religión y a emplear su propio idioma 

ART LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 

24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas 
de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de 
la sociedad y del Estado.  
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 
nombre.  
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.  
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• Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de los niños en Pornografía. Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 

del 25 de mayo de 2000. 

  

Objetivo: Ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la 
protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, Considerando también que en la Convención sobre los 
Derechos del Niño se reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación 
económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su 
educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, 
Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular las niñas, 
están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que la representación de 
niñas entre las personas explotadas sexualmente es desproporcionadamente alta, 
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque global que permita hacer 
frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo, la 
pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la 
disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la 
discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los 
adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños. 

Antecedentes en Colombia: Adoptado por Colombia mediante 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", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). 
Ley 679 de 2001 “Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar 
la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 
44 de la Constitución”. 
 

 

ART. 
 

DEFINICIONES 

 
 
 
 
 

A los efectos del presente Protocolo: 

a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de 

PROTOCOLOS  
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2 cualquier otra retribución; 

b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a 
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; 

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño 
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las 
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. 

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que 
a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, 
tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 
individual o colectivamente: 

a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2: 

i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 

a. Explotación sexual del niño; 

b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 

c. Trabajo forzoso del niño; 

ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su 
consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables en materia de adopción; 

b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el 
sentido en que se define en el artículo 2; 

c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 
posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se 
define en el artículo 2. 

2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, estas disposiciones se 
aplicarán también en los casos de tentativa de cometer cualquiera de estos actos y de 
complicidad o participación en cualquiera de estos actos. 

3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad. 

4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando 
proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas 
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por los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los principios 
jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser 
penal, civil o administrativa. 

5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas 
pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen 
de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su 
jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, cuando 
esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave que 
enarbolen su pabellón. 

2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su 
jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 en los casos 
siguientes: 

a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga residencia habitual 
en su territorio; 

b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado. 

3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer 
efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando el presunto 
delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a otro Estado Parte en razón 
de haber sido cometido el delito por uno de sus nacionales. 

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la jurisdicción penal 
de conformidad con la legislación nacional. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán incluidos entre los 
delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados 
Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de 
extradición que celebren entre sí en el futuro, de conformidad con las condiciones 
establecidas en esos tratados. 

2. El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de 
otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá 
invocar el presente Protocolo como base jurídica para la extradición respecto de esos 
delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones establecidas en la legislación 
del Estado requerido. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados, con sujeción a 
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las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido. 

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han 
cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los 
Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al artículo 4. 

5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que se refiere 
el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede o no desea concederla en 
razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que 
correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos de su 
enjuiciamiento. 

 
 

6 

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, 
protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras 
instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la 
presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el 
derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño 
de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. 

 
 
 

7 

Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes: 
a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda: 
i) Los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para cometer o 
facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el presente Protocolo; 
ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos; 
 
b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que se proceda a 
la incautación o confiscación de los bienes o las utilidades a que se refiere el inciso i) del 
apartado a); 
c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los locales utilizados para 
cometer esos delitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fases del 
proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por 
el presente Protocolo y, en particular, deberán: 
a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma 
que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para 
declarar como testigos; 
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha 
de las actuaciones y la resolución de la causa; 
c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y preocupaciones 
de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales, 
de una manera compatible con las normas procesales de la legislación nacional; 
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas; 
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas 
de conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de información que 
pueda conducir a la identificación de esas víctimas; 
f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias y los testigos a 
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su favor, frente a intimidaciones y represalias; 
g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las 
resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los niños víctimas. 
2. Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la edad real de la 
víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales, incluidas las investigaciones 
encaminadas a determinar la edad de la víctima. 
3. Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los niños 
víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a 
que se atienda sea el interés superior del niño. 
4. Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada, 
particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas que trabajen con 
víctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo. 
5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la seguridad e 
integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o la protección y 
rehabilitación de las víctimas de esos delitos. 
 
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos 
del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos. 
 

 
 
 
 
 

9 

1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las 
medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención 
de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se prestará particular atención a la 
protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas. 
2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los 
niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y 
adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a 
que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les impone este 
artículo, los Estados Partes alentarán la participación de la comunidad y, en particular, de 
los niños y de los niños víctimas, en tales programas de información, educación y 
adiestramiento, incluso en el plano internacional.  
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la 
asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena reintegración social y 
su plena recuperación física y psicológica. 
4. Los Estados Partes asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enunciados en 
el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para obtener sin 
discriminación de las personas legalmente responsables, reparación por los daños sufridos. 
5. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la 
producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados en 
el presente Protocolo. 

 
 
 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación 
internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, 
la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de 
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10 

venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo 
sexual. Los Estados Partes promoverán también la cooperación internacional y la 
coordinación entre sus autoridades y las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, así como las organizaciones internacionales. 
2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de los niños 
víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración social y 
repatriación. 
3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con 
miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que 
contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños, prostitución 
infantil y utilización de niños en la pornografía o en el turismo sexual. 
4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asistencia 
financiera, técnica o de otra índole, por conducto de los programas existentes en el plano 
multilateral, regional o bilateral o de otros programas. 

 

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de 

mujeres y niños, Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de 

noviembre de 2000. 

 

  

Objetivo: Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 
mujeres y los niños; Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando 
plenamente sus derechos humanos; y Promover la cooperación entre los Estados Parte 
para lograr esos fines. 

 
Antecedentes en Colombia: Adoptado por Colombia mediante Ley 800 de 2003. “Por 

medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional 

de Menores, suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos 

ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derecho Internacional Privado”.  

 

ART. 
 

DEFINICIONES 

 
 
 
 
 
 

3 

Para los fines del presente Protocolo: 
a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
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formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en 
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; 
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de 
los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por "niño" se entenderá 
toda persona menor de 18 años. 

ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 
 

5 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 
del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente. 
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito: 
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de 
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; b) La 
participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 
del presente artículo; y 
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con 
arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte 
protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, 
entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a 
dicha trata. 
2. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo interno 
prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando 
proceda: 
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y 
examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin 
que ello menoscabe los derechos de la defensa; 
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la 
recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, 
cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el 
suministro de: 
a) Alojamiento adecuado; 
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un 
idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; c) Asistencia médica, 
sicológica y material; y d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la 
edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en 
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particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el 
cuidado adecuados. 
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de 
personas mientras se encuentren en su territorio. 
6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que 
brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por 
los daños sufridos. 
 
 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 

7 
 
 

1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada 
Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas 
apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, 
temporal o permanentemente, cuando proceda. 
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte 
dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que ésta 
tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del 
Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la 
repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad. 
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a 
un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese territorio del Estado 
Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en 
cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal 
relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente 
de forma voluntaria. 
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin 
demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus 
nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su 
entrada en el territorio del Estado Parte receptor. 
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la 
debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese 
derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado 
Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los 
documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona 
pueda viajar a su territorio y reingresar en él. 
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de 
personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor. 
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o 
multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la 
trata de personas. 
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9 

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio 
con miras a: 
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, 
contra un nuevo riesgo de victimización. 
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y 
campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a 
prevenir y combatir la trata de personas. 
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el 
presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en 
particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, 
el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, 
especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas 
educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a 
la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia 
cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, así como las 
autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí, según 
proceda, intercambiando información, de conformidad con su derecho interno, a fin de 
poder determinar: 
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con 
documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o 
víctimas de la trata de personas; 
b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado utilizar 
para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas; 
y 
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de la 
trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre 
personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos. 
2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así 
como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención 
de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Ésta deberá 
centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y 
proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los 
traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los 
derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
demás sectores de la sociedad civil. 
3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del 



147 
 

Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de 
personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos 
que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. 
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para 
prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por 
transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 
del presente Protocolo. 
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, 
entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas 
de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, 
de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje 
requeridos para entrar legalmente en el Estado receptor. 
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho 
interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el 
párrafo 3 del presente artículo. 
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de 
conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas 
implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo. 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte 
considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control 
fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de 
comunicación directos. 

 

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados. Asamblea General - Resolución 

A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000.  

  

Objetivo: Reafirmar que los derechos del niño requieren una protección especial y que, 
para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar 
que éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad, lograr la 
plena protección de los niños, en particular durante los conflictos armados y la ocupación 
extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el 
pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta y se observen los instrumentos 
vigentes en materia de derechos humanos, alentar la participación de las comunidades y, 
en particular, de los niños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de 
información y de educación sobre la aplicación del Protocolo. 

Antecedentes en Colombia: Adoptado por Colombia mediante Ley 833 de 2003. “Por 

medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados", adoptado en Nueva York, el 
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veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)”. 

 
ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
1 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas 
armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.  

 
2 

Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún 
menor de 18 años. 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 

3 

1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima, contada en años, para el reclutamiento 
voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el 
párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño1, teniendo en cuenta 
los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa 
Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.  

2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una 
declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el 
reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de 
las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese 
reclutamiento por la fuerza o por coacción.  

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas 
nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, 
como mínimo, que:  

a) Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario;  

b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o de quienes 
tengan la custodia legal;  

c) Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio 
militar;  

d) Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio 
militar nacional.  

4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento mediante 
notificación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual 
informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fecha en que 
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sea recibida por el Secretario General.  

5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del presente artículo no 
es aplicable a las escuelas que las fuerzas armadas de los Estados Partes administren o 
tengan bajo su control, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.  

 
 

4 

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna 
circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.  

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento 
y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y 
tipificar esas prácticas.  

3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las 
partes en un conflicto armado.  

 
 
 
 

6 

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole 
necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de 
las disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción.  

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios adecuados, 
entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del presente Protocolo.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las personas que estén 
bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradicción con 
el presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser 
necesario, los Estados Partes prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para 
su recuperación física y psicológica y su reintegración social. 

 
 
 
 

7 

1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en particular en la 
prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración 
social de las personas que sean víctimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre 
otras cosas mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa 
cooperación se llevarán a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las 
organizaciones internacionales pertinentes.  

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia 
mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras 
cosas, mediante un fondo voluntario establecido de conformidad con las normas de la 
Asamblea General.  
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• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes Adoptada y abierta a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su Resolución 77/199, de 18 de diciembre de 
2002. 

  

Objetivo: El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas 

a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se 

encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 
ART. PROTECCION DERECHOS Y LIBERTADES 

 
 
 

2 

1. Se establecerá un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura (en adelante denominado 
el Subcomité para la Prevención) que desempeñará las funciones previstas en el presente 
Protocolo. 
2. El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones 
Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las 
normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad. 
3. Asimismo, el Subcomité para la Prevención se guiará por los principios de 
confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. 
4. El Subcomité para la Prevención y los Estados Partes cooperarán en la aplicación del 
presente Protocolo 

 
3 

Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios 
órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (en adelante denominado el mecanismo nacional de prevención). 

ART. LA RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
 
 
 
 

4 

1. Cada Estado Parte permitirá las visitas, de conformidad con el presente Protocolo, de los 
mecanismos mencionados en los artículos 2 y 3 a cualquier lugar bajo su jurisdicción y 
control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien 
por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o 
tácito (en adelante denominado lugar de detención). Estas visitas se llevarán a cabo con el 
fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
2. A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier 
forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una 
autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o 
privada de la cual no pueda salir libremente. 

 
 
 
 

1. El Subcomité para la Prevención estará compuesto de diez miembros. Una vez que se 
haya registrado la quincuagésima ratificación del presente Protocolo o adhesión a él, el 
número de miembros del Subcomité para la Prevención aumentará a veinticinco. 
2. Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos entre personas de gran 
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5 

integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en 
materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias 
que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad. 
3. En la composición del Subcomité para la Prevención se tendrá debidamente en cuenta 
una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes 
formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes. 
4. En esta composición también se tendrá en cuenta la necesidad de una representación 
equilibrada de los géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación. 
5. El Subcomité para la Prevención no podrá tener dos miembros de la misma nacionalidad. 
6. Los miembros del Subcomité para la Prevención ejercerán sus funciones a título personal, 
actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para prestar 
servicios con eficacia en el Subcomité para la Prevención. 

 
 
 
 
 
 

11 

mandato del Subcomité para la Prevención será el siguiente: 
a) Visitar los lugares mencionados en el artículo 4 y hacer recomendaciones a los Estados 
Partes en cuanto a la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
b) Por lo que respecta a los mecanismos nacionales de prevención: 
i) Asesorar y ayudar a los Estados Partes, cuando sea necesario, a establecerlos; 
ii) Mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con los mecanismos nacionales 
de prevención y ofrecerles formación y asistencia técnica con miras a aumentar su 
capacidad; 
iii) Ayudar y asesorar a los mecanismos nacionales de prevención en la evaluación de las 
necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su 
libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
iv) Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a reforzar la 
capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
c) Cooperar, para la prevención de la tortura en general, con los órganos y mecanismos 
pertinentes de las Naciones Unidas así como con instituciones u organizaciones 
internacionales, regionales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la protección de todas 
las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 
 
 
 

14 

1. A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda desempeñar su mandato, los Estados 
Partes en el presente Protocolo se comprometen a darle: 
a) Acceso sin restricciones a toda la información acerca del número de personas privadas de 
su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de 
lugares y su emplazamiento; 
b) Acceso sin restricciones a toda la información relativa al trato de esas personas y a las 
condiciones de su detención; 
c) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 infra, acceso sin restricciones a todos los 
lugares de detención y a sus instalaciones y servicios; 
d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, 
personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con 
cualquier otra persona que el Subcomité para la Prevención considere que pueda facilitar 
información pertinente; 
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e) Libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee 
entrevistar. 
2. Sólo podrá objetarse a una visita a un determinado lugar de detención por razones 
urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o 
disturbios graves en el lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente la realización 
de esta visita. El Estado Parteno podrá hacer valer la existencia de un estado de excepción 
como tal para oponerse a una visita. 
 

 

2.1 Políticas de Migración y Políticas Públicas de Protección a niños, niñas y 

adolescentes Migrantes.  

El fenómeno de las migraciones, internacionales en Colombia, tanto la migración de 
Colombianos a otros países, como la migración de extranjeros a Colombia, ha sido un 
tema poco investigado hasta el momento, y por supuesto este fenómeno en relación con 
los niños, niñas y adolescentes. A nivel general existen pocos estudios que puedan llenar 
este vacío, igualmente la información relacionada es muy deficiente. Sobre todo la 
situación de la niñez y adolescencia migrante, en otros países y la situación de los no 
nacionales en nuestro país, específicamente su situación de protección integral y de lo que 
puede denominarse como protección especial; por encontrarse en situación de 
vulnerabilidad, riesgo o por que han sido víctimas de delitos, compromiso de los Estados, 
como lo señalan los instrumentos internacionales y nacionales. 
 
Aunque existe una creciente atención al tema para el caso de Colombia; es relativamente 
poco lo que se sabe acerca del total de niños, niñas y adolescentes migran a otros países 
solos o con sus familias, cual es su situación actual en el exterior, cuales los factores que 
determinaron la decisión de migrar; esto aplica también para los no nacionales que han 
decido migrar a Colombia y para el fenómeno de migración interna. Se tiene información 
puntual relaciona con temas específicos de situaciones de vulneración y que conforme a 
los instrumentos internacionales tienen un seguimiento especial: Trata, explotación, 
tráfico, reclutamiento, víctimas del conflicto. 
 
Se le agrega a esta problemática la poca comprensión del fenómeno, la falta de 
unificación de criterios sobre el tema y además la concepción que se tiene de relacionar el 
fenómeno de la migración de manera exclusiva a la migración internacional, dejando por 
fuera la migración interna. Y como lo establece el Conpes 3603 referido a la “Política 
Integral Migratoria”13 en sus antecedentes. Los instrumentos utilizados para la 
implementación de acciones y estrategias en favor de la población migrante no son 
efectivos. El aumento de los flujos y la dinámica migratoria en los últimos años han 
ocasionado que la capacidad de respuesta institucional, organizacional y normativa del 

                                                           
13 13 Conpes 3603.Consejo Nacional de Política Económica y Social. Política Integral Migratoria. 2009. 
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Estado colombiano para atender de manera efectiva las dimensiones de desarrollo de la 
población migrante, no se haya ajustado al mismo ritmo de los procesos migratorios. Se 
presentan deficiencias en los sistemas de información referentes a esta población, lo que 
dificulta el establecimiento de diagnósticos, sistemas de monitoreo y estrategias de 
focalizadas de intervención. Finalmente la capacidad de respuesta del servicio consular es 
insuficiente frente al alto flujo migratorio. 
 
El Conpes 3603, como eje de desarrollo en la defensa, protección y garantía de los 
derechos de todas las personas involucradas en los procesos migratorios y la creación de 
escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo condiciones de libertad en las que los 
ciudadanos construyan su propio destino con el acompañamiento y protección del Estado, 
que además integra los lineamientos, estrategias y acciones de intervención para los 
colombianos que viven en el exterior y los extranjeros que residen en el país y se 
encuentra enfocado en: 1) dar un tratamiento integral a cada una de las dimensiones de 
desarrollo de esta población y 2) mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados para 
la implementación de estrategias y programas referentes a la población migrante. Aunque 
es muy claro en su propósito, sus objetivos, su metas y sus acciones; establecidas de 
manera general para la población migrante, no retoma en los antecedentes jurídicos los 
instrumentos Internacionales y Nacionales que son marco fundamental para la Protección 
de la niñez y la adolescencia migrante, ni existe una mirada especial a la situación y 
Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes en su desarrollo. 
 
Como se observa en el cuadro que se presenta a continuación y que hace parte del 
Planteamiento del Conpes vigente de Migración: Se hace un énfasis específico, en la plena 
observancia de las garantías, en la identificación, prevención y atención especial a víctimas 
de trata; en situación de desplazamiento, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Al plantear 
las líneas de acción las metas y los compromisos específicamente entidades responsables. 
No se puede concluir a cerca de una tarea específica que pueda relacionarse con la 
Protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y la Protección de victimas, ni se 
involucra al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad responsable de la 
Protección, ni como autoridad central en muchas de las situaciones específicas de 
protección y cooperación frente a la Protección de nacionales en otros países y 
extranjeros en Colombia.  
 

 Dimensión  Entidades Actividades Macro 

 

 

Educativa 

Ministerio de Educación ICETEX 

SENA 

Educación Superior 

Convalidación de títulos 
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Créditos y Becas 

Educación Técnica 

 

Cultural  

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Promoción cultural, 

deportiva y de capacitación. 

Participativa Comunitaria Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Plan Comunidad 

 

 

Social 

Ministerio de Salud y de 

Trabajo 

SENA 

Pensiones 

Salud 

Programas de Migración 

laboral 

 

 

Económica 

Ministerio de Ambiente y 

de Vivienda 

Ministerio de Comercio. 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Inversión productiva de 

remesas. 

 

Seguridad  

Ministerio del Interior 

DAS 

 

Trata de Personas 

Tráfico de migrantes 

 

Institucional e información  Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

DANE 

Prueba Piloto  

Consulados Móviles y 

trámites virtuales 

 
Las Políticas Públicas ya formuladas y en ejecución para la protección de la Infancia y 
Adolescencia: que aunque se podría deducir, conforme a la Ley de Infancia y Adolescencia, 
son aplicables a nacionales y extranjeros: Plan nacional de prevención y erradicación de la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, Política de Seguridad 
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Alimentaria y Nutricional, Política de Prevención, Detección y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, Estrategia de Erradicación de Trabajo Infantil, Política Nacional de 
reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales, Política Pública 
para la Atención Integral del desplazamiento. No cuentan en con una referencia especial 
para los niños, niñas y adolescentes que hayan migrado de otros países, en una revisión 
rápida de informes producidos en la ejecución de las políticas, no se cuenta con 
indicadores específicos, que puedan concluir sobre el fenómeno de migración tanto 
interno como internacional.  
 
Como ya se mencionó anteriormente esta situación puede obedecer a la necesidad de 
seguir insistiendo en el conocimiento y comprensión de las obligaciones de los Estados a 
través de la adopción y ratificación de los instrumentos internacionales, a la existencia de 
registros, con diversidad de conceptos y definiciones, que hacen complejo la medición y 
consolidación de las cifras, o a la falta de indicadores específicos que permitan tener 
insumos para la identificación y comprensión de la situación real de la niñez y 
adolescencia migrante en Colombia. 

Sin embargo, es necesario resaltar el esfuerzo, del país (Política Integral Migratoria), por 
avanzar en el conocimiento de la situación de la población migrante; la defensa, 
protección y garantía de los derechos de todas las personas involucradas en los procesos 
migratorios, por mejorar los sistemas de información, por crear un sistema especial14, 

integrado por instituciones, organizaciones de la sociedad civil, para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria. El Plan de desarrollo 2010 – 
2014 “Prosperidad para Todos”: que señala que “El Ministerio de Relaciones Exteriores 
como eje articulador de la Política Integral Migratoria, tendrá como objetivo el 
afianzamiento de dicha política bajo el principio de coherencia en el trato a los migrantes 
nacionales o extranjeros y sus familias, priorizando la temática migratoria en todas las 
entidades de nivel nacional, departamental y municipal involucradas, promoviendo el 
trabajo interinstitucional que garantice un impacto social de forma eficaz y eficiente”. De 
igual forma señala que el diseño de la Política Integral Migratoria, debe estar guiada por 
estrategias como: Caracterización de la población migrante (con énfasis en aquella 
relacionada con remesas y sus usos), la creación y consolidación de redes sociales, Gestión 
de los flujos migratorios laborales de forma bilateral, Atracción de capital humano, 
Ampliación de los servicios sociales para los migrantes, Estrategias que faciliten y 
acompañen el retorno de los colombianos en el exterior, Estrategias de cooperación 
internacional en materia migratoria que permita mostrar las experiencias positivas de 
Colombia y facilite profundizar en el desarrollo de proyectos. 

Políticas Públicas en ejecución, cuyo planteamiento, líneas estratégicas, objetivos, metas; 
son indiscutiblemente una posibilidad para la protección de los migrantes y para la 
Protección Integral de los niños, niñas migrantes nacionales en otros países y los no 

                                                           
14 Ley 1465. "Por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección 
de los Colombianos en el exterior”. Junio de 2011. 
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nacionales en Colombia. Con un gran énfasis en libre movimiento de personas, bienes y 
capital, en sociedades concebidas como estructuras abiertas, en que las personas tienen el 
derecho, de tomar distintas decisiones con la legitimidad de construir sus propios 
proyectos de vida, pero que requieren avanzar; agregar a este planteamiento y al 
planteamiento de programas, proyectos y estrategias, como resultado de la misma 
reflexión sobre la ejecución de la política; la migración como un acto forzoso, derivado del 
conflicto, delitos y en gran parte de la falta de oportunidades y la urgencia de satisfacer 
necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad, muchas veces 
insuficientes por parte del Estado. Reconocer con profundidad la gravedad de la causa 
principal de la migración, de la que se pueden derivar muchas otras; como es el conflicto 
armado interno. 
 
Este avance también reclama la oportunidad de contar con mecanismos que permitan al 

desarrollo de la Política y las Políticas Públicas de Protección Integral de la niñez y 

adolescencia, conocer lo que sucede en el resto del mundo, con la situación y la 

protección de la niñez y la adolescencia migrante, acompañar las reflexiones de equipos 

interdisciplinarios e interinstitucionales de trabajo en los que participen las ONG de 

inmigrantes y migrantes, de Derechos Humanos, las que se orientan a situaciones 

derivadas de la migración ilegal, como también las conformadas por víctimas del conflicto 

armado, de la trata de personas, de explotación y equipos técnicos de las Entidades, que 

representen las autoridades de protección; migratorias, administrativas y judiciales, con 

responsabilidades en la protección de niños y adolescentes migrantes.  

 

2.2 Algunas consideraciones resultado de la descripción y análisis de los Instrumentos 

Internacionales y Nacionales frente a las Políticas Migratorias y la Protección Integral de 

niños, niñas y adolescentes migrantes. 

Esta parte del documento, que aunque no pretende ser una revisión y reflexión exhaustiva 
del marco jurídico, si quiere dejar planteado a través de esta consultoría, que existen una 
serie de instrumentos Internacionales que para el caso de Colombia han sido adoptados o 
ratificados, como aparece anteriormente, y que según el Objeto del Código de Infancia y 
adolescencia15 son fundamentales en la Protección Integral. Aunque no exista un marco 
normativo específico, se convierten en un referente obligado para la protección de los 
niños, niñas y adolescente migrantes; brindan elementos, importantes, a la hora de definir 
Política, protocolos y acciones, legales, programáticas y de cooperación. En ellos se han 
establecido una serie de compromisos de los Estados que deben ser conocidos por las 

                                                           
15

 Ley 1098 de 2006. “Por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia” Artículo 2. “El presente 
código tiene como objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los 
instrumentos internacionales de los derechos humanos, en la Constitución Política y en las Leyes, así como 
su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”.  
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autoridades de decisión, las autoridades de migración, jurídicas y administrativas y que 
contribuyen al reconocimiento, la garantía, la prevención de la amenaza o vulneración de 
los derechos y a la efectividad del restablecimiento inmediato, de los derechos cuando se 
compruebe que se han sido vulnerados, con aplicabilidad a los nacionales o extranjeros. 16  
 
Declaraciones, convenios, convenciones y protocolos, que como aparecen en la 
descripción, fijan políticas, obligaciones, compromisos importantes para cada Estado y 
entre varios Estados, procedimientos y que para el caso de algunos de ellos, enfatizan en 
las acciones que deben adelantarse específicamente en lo que puede considerarse, como 
la prevención y la protección a riesgos y peligros, ya identificados que pueden enfrentar 
los niños, niñas y adolescente migrantes: La discriminación, el maltrato, el abuso, la 
explotación, el trabajo en condiciones no adecuadas de protección, la trata, el trafico, la 
sustracción, el reclutamiento entre otros. Situaciones que pueden ser agravadas cuando 
se trata de niñas y niñas adolescentes; niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 
minorías étnicas, en situación de desplazamiento por hambre; por conflicto, por desastres 
naturales, o en situación de pobreza, y para el caso de migración a otros países; con poca 
experiencia y sin documentos legales, que por dicha situación no pueden acogerse a los 
servicios de protección social, que ofrecen los Estados a través de sus entidades y 
autoridades competentes. 
 
Varias consideraciones deben hacerse producto de la revisión de estos instrumentos; con 
especificidad en aquellos relacionados con la promoción y protección de Derechos 
Humanos y la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes Migrantes:  
 
Aunque el derecho a migrar no está considerado de manera explícita, se reconozca la 
libertad de circulación y de residencia de las personas, y se considere la soberanía de los 
Estados de implementar y ejecutar políticas migratorias. Los Estados, deben proteger 
integralmente17 a los niños, niñas y adolescentes nacionales y a los extranjeros que se 
encuentran en su territorio. 
 
Deben ser tenidos en cuenta los principios fundamentales como el interés superior del 
niño,18 el reconocimiento como sujeto de derechos, la participación, el desarrollo de 
capacidades en evolución, la no discriminación, principios que se refuerzan mutuamente 
para garantizar. "la supervivencia y el desarrollo" de los niños. En este sentido, una 
primera medida fundamental de los Estados para la protección de los derechos humanos 

                                                           
16

 Ídem, Artículo 4. “El presente código se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes nacionales o 
extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los que se encuentren fuera del país y aquellos con 
doble nacionalidad, cuando una de ella sea la colombiana.” 
17

 Ídem. Artículo 7.”Se entiende por Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento 
como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”. 
18

 Ídem. Articulo 8. “Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a 
todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son 
universales, prevalentes e interdependientes”. 
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de los niños migrantes, es tomar todas las disposiciones necesarias para identificarlos 
como tales lo antes posible. Posteriormente, todas las decisiones que tengan 
repercusiones importantes en la vida del niño, deben efectuarse considerando su interés 
superior, como principio fundamental del conjunto de derechos. 
  
Los Estados según estos instrumentos tienen la obligación de adelantar acciones y 
medidas, que aseguren la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la menor 
restricción de los mismos, no solo en cuanto al número sino también respecto de su 
importancia. Los derechos son universales, prevalentes e interdependientes, su goce 
efectivo debe ser garantizado, no limitado a los nacionales esto incluye a los niños, niñas y 
adolescentes refugiados, migrantes; independiente de su nacionalidad o estatus 
migratorio. Es deber de los Estados; la protección Integral, sin discriminación alguna. 
 
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, facilitar y cumplir todos los 
compromisos adquiridos en las adopciones y ratificaciones de cada uno de estos 
Instrumentos. Generar todas las medidas de planificación, legislación, seguimiento, 
vigilancia, sensibilización, educación y campañas de información y evaluación que sean 
necesarias para garantizar la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes 
nacionales y extranjeros. Teniendo especial consideración por aquellos, que se encuentran 
en situación de riesgo o vulnerabilidad, aquellos cuyos derechos les han sido vulnerados y 
los que han sido víctimas de delitos, que para el caso de Colombia, conforme a Ley de 
Infancia y Adolescencia requieren atención especializada. Muchos de los niños, niñas y 
adolescente migrantes pueden estar incluidos en esta categoría, con la gravedad de las 
dificultades acceso a los servicios de educación y salud, el encuentro de las barreras del 
idioma, las condiciones y requisitos de los esquemas de protección social que los excluye y 
los hace, aún más vulnerables.  
 
La corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en el desarrollo, protección, y 
cuidado que aseguren su bienestar. La obligación del Estado de adoptar medidas para 
garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes sin perjuicio de los derechos y 
deberes de los padres y cualquier otra persona legalmente responsables. La 
responsabilidad de los Estados en la protección y adopción de medidas de protección 
cuando se trata de niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran solos, por 
que viajaron solos o que por alguna circunstancia sus padres o familiares no pueden 
ejercer la custodia; se encuentran privados de su entorno familiar. La importancia que 
tienen las denominadas autoridades centrales, jurídicas y administrativas y los 
procedimientos estipulados, en el marco de la cooperación entre los Estados para 
garantizar la celeridad, eficacia en la toma de decisiones frente a las medidas de 
protección. 
 
Los Estados deben garantizar también el acceso permanente a la educación durante todas 
las etapas del ciclo de desplazamiento, así como al disfrute del más alto nivel posible de 
salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades: También, garantizar que la 



159 
 

privación de la libertad un niño, niña o adolescente no sea justificada en el hecho de que 
se encuentren solo o separado de su familia, ni por su condición de migrante. 
 
Los niños, niñas y adolescentes migrantes son más vulnerables a: La explotación y abusos 
sexuales, al reclutamiento en fuerzas armadas ilegales, a las redes de grupos criminales 
que los reclutan para cometer delitos, al trabajo infantil (también a beneficio de sus 
familias de adopción), el tráfico, la trata. También sufren con frecuencia discriminación y 
no tienen acceso a la protección social y al acceso de servicios de alimentación, a la 
vivienda, a los servicios salud y a la educación. Las niñas no acompañadas y separadas de 
sus familias están particularmente expuestas a la violencia de género y, en particular, a la 
violencia doméstica. En algunos casos, los niños, niñas y adolescentes no pueden obtener 
documentos de identidad apropiados, no tienen acceso a registros, su edad no puede 
determinarse, ni pueden tampoco solicitar documentos, ubicar a sus familias, ni acceder a 
sistemas de tutela o asesoramiento jurídico. En muchos países la entrada a los niños y 
niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia, son detenidos por 
funcionarios de los servicios de fronteras o de inmigración. 
 
Estas vulnerabilidades riesgos y peligros a que son sometidos los niños, niñas y 
adolescente migrantes, documentadas en muchos informes, estudios e investigaciones, 
hacen que diferentes instrumentos aquí analizados y que han sido asumidos por Colombia 
y por diferentes Estados, se conviertan en un marco obligado de prevención y protección 
contra la explotación y violación de los derechos de la niñez y adolescencia que ha 
migrado. Dentro de estos se destacan: La Convención sobre los Derechos del Niño, El 
Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución Infantil y la 
utilización de niños en la pornografía, La Convención Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Menores. El Convenio 182 y su Recomendación, El Protocolo de las 
Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños. 
 
La situación de vulneración de los derechos de los niños, niñas migrantes no siempre es 
tenida en cuenta; quizá por el desconocimiento de los compromisos, obligaciones que se 
han asumido los Estados a través de estos instrumentos. Muchos de los funcionarios de 
migración, los funcionarios responsables de la protección y del restablecimiento de 
derechos, y hasta las propias víctimas, carecen de esta información. Ocurre muchas veces 
que se le niega la protección específica que requieren los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de trata por ejemplo, al identificarlos equivocadamente como migrantes 
irregulares. A su vez, el niño víctima, frente a las amenazas de los sujetos del crimen 
organizado por al temor de la deportación inmediata, o por riesgos a su vida y a su 
integridad, puede no atreverse a denunciar su situación de amenaza o explotación. 
 
Todos los instrumentos hacen recomendaciones especiales referidas a la necesidad de 
integrar de manera adecuada la legislación, las decisiones políticas, judiciales y 
administrativas, en proyectos, programas y servicios y medidas de protección que se 
adopten para cumplir el mandato de la Protección Integral de la niñez y la adolescencia. 
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Donde la cultura, la lengua, la preservación de la familia, la reunificación familiar, la 
nacionalidad, los intereses de de los niños, niñas y adolescentes deben ser considerados 
de manera especial. 
 
Surgen también como producto de la revisión y descripción de estos instrumentos una 
serie de interrogantes que se presentan a continuación y que serán retomados más 
adelante en el planteamiento de desafíos y recomendaciones: 
 
Si la protección de los derechos humanos de los migrantes sigue siendo mucho menos 
desarrollada que el sistema de protección internacional de los refugiados, es suficiente 
con los instrumentos internaciones o se hace necesario impulsar convenios y tratados 
específicos para protección de los Derechos fundamentales de los Migrantes? Y más aún 
será necesario impulsar convenios y tratados específicos para la Protección Integral de los 
niños, niñas y adolescentes Migrantes? Son suficientes los instrumentos firmados y 
adoptados hasta el momento?. 
 
En el marco de las Entidades del Sistema de Naciones Unidas y conforme con la misión de 
cada una de estas Instituciones a quién le correspondería el mandato de la Protección 
Integral de los niños, niñas y adolescentes Migrantes? Conforme a la caracterización del 
fenómeno de la migración las causas y las consecuencias para la niñez y adolescencia 
migrante, sería necesario dar a alguna de estas instituciones el mandato formal?. Por su 
misión, su política y compromiso con la contribución a la garantía de los Derechos de los 
migrantes podría ser la Organización Internacional para la Migraciones?. 
 
Existen acuerdos o mecanismos de cooperación técnica internacional, regional y bilateral, 
para desarrollar programas, proyectos interinstitucionales e intersectoriales que aborden 
integralmente la problemática de la niñez y adolescencia migrante y que contribuyan al 
fortalecimiento de las instituciones Estatales en la garantía y protección de los Derechos 
de los niños, niñas adolescente migrantes?. 
 
Si los instrumentos internacionales y la normatividad nacional, que adopta y desarrolla 
estas obligaciones son suficientes, y aceptados como referentes para la Protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes, cuáles acciones deben impulsarse 
desde la Cooperación Internacional, para reconocer, garantizar y restablecer los derechos 
de niños, niñas y adolescentes migrantes?, particularmente los que se vean sometidos a 
manifestaciones de discriminación, situaciones de explotación, o que han sido víctimas de 
delitos? Es posible enmarcar estas acciones en un proceso de migración organizada 
planificada y protegida?. 
 
Si la Política integral Migratoria de Colombia; recientemente formulada, no contó con un 
diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia migrante y no cuenta con un 
objetivo concreto, ni metas claramente definidas para la Protección Integral de niños, 
niñas y adolescentes migrantes. Será necesario impulsar la formulación de una nueva 
política? O impulsar acciones contundentes, que la fortalezcan y permitan desde sus 
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principios; como la plena observancia de garantías individuales19, el de focalización20 y 
desde sus objetivos a largo plazo; Lograr la defensa, protección y garantía de los derechos 
de los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia; avanzar en este 
compromiso y llamado urgente? 
 

Conforme a las obligaciones y compromisos que señalan los instrumentos internacionales 
y nacionales, están previstos en los en los diagnósticos de la situación de la niñez y la 
adolescencia, en los Planes de Desarrollo y las Políticas Públicas, las acciones y los 
presupuestos destinados a garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes, nacionales y extranjeros?.  
 
Las políticas, lineamientos de cobertura de servicios sociales del Estado; nutrición, salud, 
educación, vivienda digna, especialmente en los Departamentos de frontera, tienen en 
cuenta los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias?. 
 
Las Políticas Migratorias se relacionan con las Políticas Públicas formuladas para la 
Protección Integral de niños, niñas y adolescentes?. Estas Políticas Públicas incluyen a la 
niñez y adolescencia migrante; nacional y extranjera?. 
 
Está previsto dentro del modelo de gestión de la migración: la cooperación técnica y el 
fortalecimiento institucional un programa de formación y capacitación para impulsar los 
sensibilizar de funcionarios del Estado frente a los Derechos Humanos, los Instrumentos 
legales y nacionales previstos para la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes 
Migrantes?.  
 
Cuáles son las acciones urgentes que se deben implementar para garantizar la 
construcción de herramientas y protocolos específicos que permitan a las autoridades 
migratorias, judiciales, administrativas, avanzar en la caracterización de la situación de la 
niñez y adolescencia mígrate, el conocimiento de las acciones que deben adelantarse en el 
marco de su Protección Integral y seguimiento a las acciones que se adelantan para la 
protección y reparación de los niños, niñas y adolescentes migrantes que han sido 
víctimas o que por alguna circunstancia se encuentran a riesgo o en peligro de vulneración 
de sus derechos?.  
 
 

                                                           
19 Conpes 3603. Política Integral Migratoria. “el migrante es sujeto de derechos y obligaciones, en 

concordancia con la legislación nacional y el derecho internacional. En ese sentido, los colombianos en el 
exterior y los extranjeros en Colombia son reconocidos como poseedores de derechos intrínsecos en el 
ámbito internacional y de igual manera en la legislación colombiana”. 
20 Idem. Pág. 26. “la atención a los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia tendrá como 

principio general de intervención, la asistencia prioritaria a aquellos que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por efecto de su condición o situación en los países de destino” 
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3. UNA APROXIMACIÓN A LA MIGRACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN COLOMBIA. Una mirada un compromiso. 

 

3.1 Migración Internacional 
 
Según las Naciones Unidas (2006, 12-13) “en 2005 el número de migrantes internacionales 
alcanzó los 191 millones: de ellos, 115 millones vivían en países desarrollados y 75 
millones en países en desarrollo. Entre 1990 y 2005, el conjunto de los países con ingresos 
altos registró el mayor aumento en el número de migrantes internacionales (41 
millones)”. 
 
En Colombia, que en comparación con otros países no tenía una amplia tradición 
migratoria, los flujos migratorios han aumentado en la última década. El Censo General 
2005 permitió establecer que cerca de 4,5 millones de colombianos, aproximadamente el 
10.8% de la población total, reside en el exterior, cifra que se basa también en 
proyecciones realizadas por el DANE a partir de estudios previos al censo (Khoudour-
Castéras, 2007). 
 

Área  Viviendas Censo  Hogares 
General  

Personas 2005  Proyecciones 
Población 2010  

Cabecera  7.824.702  8.208.838  31.504.838  34.387.230  

Resto  2.565.505  2.362.061  9.964.362  11.120.975  

Total  10.390.207  10.570.899  41.468.384  45.508.205  

Fuente DANE 

 
Según información del DANE: 2,8%, del total de Hogares, tienen experiencia migratoria 
internacional. Del total de personas de estos hogares, residentes de forma permanente en 
el exterior el 34,6% está en USA, el 23% en España y el 20% en Venezuela, 7,6% de la 
población de 5 años y más, que reside actualmente en un Municipio proviene de otro y el 
0,2% de otro país. 
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Migración Internacional de colombianos. OIM 

DATOS  
COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR 

Migración 
Internacional 

• 200 millones migrantes (3% de la población global) 
• 85 millones de migrantes laborales 
• En el mundo hay entre 30 y 40 millones de Migrantes Irregulares. (Entre el 

15% y el 20% del total de Migrantes) 

Total Colombianos 
en el exterior 

• 4.167.388 colombianos en el exterior (Anuario estadístico 2008) 
• Aproximadamente el 9% del total de la población colombiana en el país 

Migrantes 
colombianos 

FLUJOS MIGRATORIOS 
1985 – 2005 (personas) 

1985 1.500.000 
1990  1.704.000 
1995 1.852.000 
2000 2.187.234 
2005 2.964.967 
2008 4.167.388 

Fuente: Anuario estadístico 2008 

Colombianos en el 
exterior por País de 
destino 

DESTINOS INTERNACIONALES DURANTE 
EL 2008 

Estados Unidos 722.269 
Panamá  252.353 
Venezuela 295.829 

 
España 177.413 
Ecuador 195.764 
Peru 62.365 
México 57.061 
Brasil 42.866 

 
Argentina  54.020 

 
Otros 307.835 

  
Fuente: Anuario estadístico 2008 

Colombianos en el 
exterior por zonas 
de origen 

ZONAS DE ORIGEN 2008 
Bogotá 

 
61,5% 

Antioquia 

 
9,1% 

Valle del Cauca 

 
8,0% 

La Guajira 3,8% 
Atlántico 3,5% 
Otros 14,1% 

Fuente: Anuario estadístico 2008 
*Total personas que salieron: 2.167.775 

Características 
generales 
migrantes 
colombianos 

• Feminización de la Migración: el 51.4% son mujeres 
• Entre las edades de 30 – 34 años 
• Laboralmente activos 
• Aproximadamente el 41% con estudios secundarios 
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Establecer el número preciso de colombianos que residen en el exterior, y el número de 
niños, niñas y adolescentes, es una tarea difícil. Aunque se llevan registros oficiales de las 
personas que ingresan y egresan legalmente, no ocurre lo mismo con las personas que lo 
hacen de forma ilegal; a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un 
programa para que los colombianos residentes en el extranjero se registren a través de los 
consulados, en muchos casos pueden estar lejos de la ciudad donde está ubicado el 
consulado, o temen presentarse ante esta oficina por encontrarse en condiciones de 
ilegalidad. Los censos de población que realizan algunos de los países de destino de 
destino son igualmente una buena aproximación al número de colombianos en el exterior, 
también puede presentar un sub-registro a raíz de situaciones de ilegalidad y miedo a las 
autoridades extranjeras.21  
 
El fenómeno de migración en Colombia, los tipos, su dinámica, su análisis es sumamente 
complejo. Para las familias los niños, niñas y adolescente que migran, solos o 
acompañados; o para aquellos que la garantía del derecho a tener una familia, es posible a 
través de la adopción de una familia en el extranjero; la migración, para las familia y para 
muchos niños, no solo se convierte, en una oportunidad de bienestar y desarrollo, a través 
de mejorar sus ingresos para satisfacer sus necesidades y tener la posibilidad de acceso a 
servicios que le garanticen la protección social, tener la oportunidad de proyectos de vida; 
cuando hablamos de migración internacional facilitada, condiciones de legalidad, a países 
que pueden garantizar un adecuado esquema de protección para los nacionales y 
extranjeros, una normatividad y compromiso con la protección de los migrantes, con una 
estructura institucional de apoyo y de acogida. 
 
En ocasiones esa búsqueda a otros países (en condiciones de ilegalidad), que no han 
podido dar respuesta a su propia población ni a las obligaciones frente a la Protección 
Integral de la niñez y la adolescencia; la decisión de migrar puede convertirse para ellos en 
una situación de más, vulnerabilidad, ser víctimas de redes de la delincuencia; 
narcotráfico, explotación, trata, trafico, reclutamiento, víctimas de maltrato, la violencia 
sexual, la situación de calle; más pobreza y en muchas ocasiones indigencia.  
 
La dinámica social, política, la situación de conflicto; hace el escenario aún más complejo, 
migración interna e internacional como consecuencia del conflicto. Según Flor Edilma 
Osorio, estos procesos han ocurrido “en zonas de colonización, municipios con elevados 
niveles de necesidades básicas insatisfechas, áreas de frontera, zonas de cultivos ilícitos y 
territorios donde se proyectan los intereses económicos del mercado global. Aspecto que 
ha producido el desplazamiento de población de distintas regiones del país y en todos los 
estratos sociales”. 
 

Migrantes y desplazados internos o por fuera de su país. En el contexto colombiano, 
muchos de los casos de refugio van precedidos de experiencias de desplazamiento 

                                                           
21

 Mauricio Cárdenas, Carolina Mejía. Migraciones Internacionales en Colombia. Qué sabemos?.Septiembre 
de 2006. 
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forzado, que no resuelven el problema de seguridad y que llevan a tomar la decisión de 
salir del país. En ese sentido hay continuidades en términos de búsquedas, desarraigos, 
dolores y procesos de adaptación frente a rupturas con sus cotidianidades materiales y a 
sus códigos socioculturales.22 Con la gravedad de carecer de estudios e investigaciones 
que nos acerquen al significado que tiene para los niños, niñas y adolescentes que 
acompañan decisiones de los adultos, o que toman la decisión de migrar solos y que 
sufren las consecuencias de una migración forzada y las implicaciones que esto tiene en su 
desarrollo integral y sus proyectos de vida. 

Según el Informe de Codhes a través de la Consultoría, de febrero de 2011 para los 
Derechos Humanos y Desplazamiento; Unos 5,2 millones de colombianos viven 
desplazados de sus hogares tanto fuera como dentro de su país a causa del conflicto 
armado. Concluye dicha consultoría que Colombia mantiene el primer puesto de la lista de 
países con mayor número de desplazados internos y refugiados.  

280.041 personas en el 2010, tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse en otros 
lugares de Colombia a causa de la violencia. El número de refugiados Colombianos en el 
exterior según cifras del 2009, eran 389.000. Casi 12 de cada 100 colombianos, es decir, el 
11,42%, han sido desarraigados por el conflicto, que ha obligado a 389.753 a buscar 
refugio en el exterior, mayoritariamente en Ecuador (53.342), Estados Unidos (33.455) y 
Canadá (15.511). 

El reciente informe de Sergio Bueno Aguirre, Director de la Unidad Administrativa 
Especial, Migración Colombia, en la última cumbre de las Américas23, los tres primeros 
meses del año Entre enero y marzo de 2012, se registraron 2´237.440 Flujos Migratorios 
internacionales, es decir, ingresos y salidas de ciudadanos nacionales y extranjeros al país. 
El 13,77% creció el flujo migratorio internacional de ciudadanos nacionales y extranjeros 
durante los tres primeros meses del año, en comparación con el mismo período de 2011. 
Se registraron 2´237.440 flujos migratorios por los 34 Puestos de Control Migratorio 
terrestres, aéreos, marítimos y fluviales. Del total de movimientos migratorios, 1´372.019 
correspondieron a salida y entrada de colombianos y 865.421 a ingresos y salidas de 
extranjeros. Estas cifras demuestran un aumento de 270.838 registros con respecto a los 
tres primeros meses de 2011. 

Los extranjeros que más ingresaron al país fueron los estadounidenses con 73.980 
ciudadanos de esa nacionalidad, seguido por los venezolanos con 57.827, Argentina con 
32.184 y Brasil con 23.880. Por otra parte, el principal lugar de procedencia de los 
colombianos que llegaron al país en el primer trimestre del año fue Estados Unidos con 
192.003 viajeros, seguido por Panamá (100.526), Venezuela (75.685) y España (46.295). 
Así mismo, los principales sitios de destino donde viajaron los colombianos en los tres 

                                                           
22 Flor Edilma Osorio Perez. Amanda Orejuela Osorio. Experiencias de ruptura y reconstrucción vital de 

inmigrantes económicos y refugiados colombianos en Québec, Canadá. 2006 
23

 Ministerio de Relaciones exteriores. Migración Colombia. Cartagena abril 7 de 2012. 
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primeros meses del año fueron Estados Unidos (197.295), Venezuela, Panamá, Ecuador y 
España. 

Del total de extranjeros que ingresaron a Colombia durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2.012,287.351 lo hicieron en calidad de turistas, 69.963 en la modalidad de 
visitante temporal, que tiene que ver con ciudadanos que ingresan al país a participar en 
congresos, eventos académicos, tratamientos médicos, entre otros, y 19.513 en calidad de 
temporal trabajador, en distintos sectores de la economía. 

Como se puede observar en este informe no sabemos si en las cifras están incluidos los 
niños, niñas y adolescentes o si existe una cifra que nos permita saber cuántos de ellos 
salieron del país, cuántos retornaron y cuántos de los que llegaron de otros países para 
quedarse. Ni tampoco se hace referencia a procesos de migración forzada. 

Acercarse a una cifra del total de niños, niñas y adolescentes que han migrado a otro 
países, o extranjero que migran de otros países a Colombia, o que retornan, solos o 
acompañados, por reunificación familiar, huyendo del conflicto, víctimas de delitos, poder 
concluir sobre las causas y consecuencias, la situación actual de protección integral o de 
protección especial, no es un asunto fácil. Por esta razón esta consultoría cita estudios, 
investigaciones, documentos que aunque no permiten tener un panorama completo sobre 
la migración y la Protección Integral de la niñez y adolescencia en y fuera de Colombia. Se 
acercan de manera puntual a temas importantes referidos a situaciones que pueden 
vulnerar o están vulnerando los derechos de los niños migrantes. 

En Colombia según información del Instituto Colombiano de Bienestar entre el 2011 y 
Enero a Mayo del 2012, han ingresado 115 niños, niñas y adolescente a Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos de diferentes nacionalidades como 
aparece en la siguiente tabla.24 

REPORTE DE LOS NNA CON NACIONALIDAD EXTRANJERA QUE INGRESARON A 
PARD EN EL PERIODO 2011 Y 2012 (Enero - Mayo) 

    

 
NACIONALIDAD TOTAL 

 

 ARMENIO 1  

 ARUBANO 1  

 BRASILEÑO 1  

 CAMERUNES 1  

 COMORANO 13  

 CONGOLEÑO 1  

                                                           
24

 Ley de Infancia y Adolescencia, 1098. Artículo 50. “ Se entiende por restablecimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad 
para hacer ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados” 
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 COOKIANO 1  

 COSTARICENSE 1  

 DE LAS ISLAS COCOS 2  

 ECUATOGUINEANO 2  

 ECUATORIANO 16  

 ESPAÑOL 16  

 ESTADO UNIDENSE 8  

 FINLANDES 1  

 HOLANDES 1  

 INDIO 4  

 JAPONES 3  

 MEXICANO 1  

 PANAMEÑO 3  

 PERUANO 8  

 UCRANIANO 1  

 VATICANO 2  

 VENEZOLANO 27  

 TOTAL GENERAL 115  
 

REPORTE DE LOS NNA CON NACIONALIDAD EXTRANJERA QUE INGRESARON A PARD EN EL 
PERIODO 2011 Y 2012 (Enero - Mayo) 

      

 REGIONAL 2011 2012 TOTAL  

 AMAZONAS 7 2 9  

 ANTIOQUIA 6 1 7  

 ATLANTICO 5   5  

 BOGOTA 9 4 13  

 BOLIVAR 1   1  

 BOYACA 1   1  

 CAQUETA 1   1  

 CAUCA 4 1 5  

 CESAR 1 4 5  

 CORDOBA 2   2  

 CUNDINAMARCA 2   2  

 GUAINIA   2 2  

 LA GUAJIRA 1   1  

 MAGDALENA   1 1  

 META 2   2  

 NARIÑO 5 1 6  

 NORTE DE SANTANDER 16   16  

 QUINDIO 4   4  
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 RISARALDA 6   6  

 SANTANDER 3 1 4  

 SEDE NACIONAL 2 1 3  

 SUCRE 1   1  

 TOLIMA 2   2  

 VALLE DEL CAUCA 10 6 16  

 TOTAL GENERAL 91 24 115  

Muchas pregunta surgen de este reporte: Son niños, niñas y adolescentes que pertenecen 
a familias que han migrado de estos países?. Han migrado solos o acompañados, cómo 
han llegado a Colombia? Cuál es la relación que tiene la Entidad que los Protege en este 
caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las Entidades de Protección de sus 
países. Porqué no coinciden las cifras con zonas de frontera, por donde pudieron 
ingresar.?  

3.2 Migración Interna:  

De acuerdo con los resultados del Censo General 2005, del total de población censada 
41.468.384, se tiene que 8.538.579 personas residen en un departamento diferente al 
departamento de nacimiento, es decir, el 20,6% de la población son migrantes a nivel 
interdepartamental; y a nivel internacional 0,2% de la población total censada es 
inmigrante. 
 
Respecto a la migración reciente referida a los cinco años anteriores al momento censal, 
se observa que de una población de 41.468.384; el 92.2% de personas vive en el mismo 
municipio, hace más de cinco años, el 7.6% viven en un municipio y procede de otro 
municipio, el 0.2% precede de otro país. Cifra relativamente cercana a la correspondiente 
a la inmigración internacional de toda la vida, pero que adicionalmente considera la 
migración de retorno. 
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Según el DANE. El 15.7% de la población de Colombia que cambio de residencia en los 
últimos cinco años, lo hizo por conseguir trabajo; 46,8% de la población, había cambiado 
de residencia por razones familiares, el 24,1% por otras razones no especificas, 2,6% por 
motivos de salud, el 4,4% por necesidad de educación, 4,2% por amenaza para su vida, el 
2,1% por desastre natural.25 
 
 

 
 
 

Tienen gran importancia dentro del Censo, la inclusión de la variable de migración y a su 
vez en el análisis, la migración interna por condiciones de violencia Al observar las 
estadísticas del cambio de residencia y las causas con mayores valores, se puede observar 
un 24.1% de la población no expresa de manera clara las reales causas de la migración. En 
algunos momentos se puede pensar que no se identifica el motivo por razones de miedo o 
por seguridad. 

Este análisis enriquece la información sobre este fenómeno y permite profundizar en el 
estudio de las migraciones internas, especialmente al desplazamiento interno por 
condiciones violentas. Se puede pensar en un porcentaje bastante bajo (4.2%) para 
realidad del conflicto, pero es una cifra importante para el análisis de zonas y situaciones 
que generaron esta respuesta. 

El tema del desplazamiento forzado aparece en un contexto particular, no es un 
fenómeno de los últimos 15 años, por el contrario ha ocurrido en el país en diferentes 
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 DANE. Boletín 1810: Censo General Perfil Colombia. 2010 
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períodos. El conflicto socio-político vivido en el país desde mediados del siglo XX ha 
posibilitado la continuación de la apropiación y dominio de grandes extensiones de tierras 
por parte de los grupos armados al margen de la ley. Según Flor Edilma Osorio, estos 
procesos han ocurrido “en zonas de colonización, municipios con elevados niveles de 
necesidades básicas insatisfechas, áreas de frontera, zonas de cultivos ilícitos y territorios 
donde se proyectan los intereses económicos del mercado global. Aspecto que ha 
producido el desplazamiento de población de distintas regiones del país y en todos los 
estratos sociales”26.  
 
“El Desplazamiento Forzado Interno es la manera como internacionalmente se ha 
nombrado una forma particular de éxodo: aquella que ocurre dentro de las fronteras del 
territorio nacional y que está motivada por desastres naturales o por diversas formas de 
persecución, amenaza o agresiones que atentan contra la integridad de las personas. A 
pesar de que es un fenómeno mundial ligado desde hace décadas especialmente 
conflictos internos y guerras civiles, sólo desde 1997 se cuenta con un instrumento 
internacional que nombra su especificidad con respecto a otros tipos de migraciones y 
propone unos principios básicos para la atención, protección y restablecimiento de las 
personas que se encuentran en esta situación: los Principios Rectores sobre el 
Desplazamiento”27 

El conflicto interno, los choques entre grupos de paramilitares y guerrilleros y entre éstos 
y las fuerzas armadas, durante los últimos años; una consecuencia propia del conflicto han 
provocado el aumento en el número de desplazados internos: personas o grupo de 
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar de su lugar de residencia 
habitual. Gobierno de Colombia ha registrado en 2011 a más de 3,7 millones de 
desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto 
armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas. 

Cifras del SIPOD de Acción Social a Diciembre de 2011, indican que hay incluidos en el 
registro de población desplazada, 1,424.799 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años: 
El 19.8%; 281.618 en Primera Infancia (0 a 5 años), el 37.5%; 534.309 en Infancia (6 a 12 
años), y el 42.7%; 608.872 Adolescentes (12 a 17 años). 

Según CODHES (2000), los menores de edad representan el 70% de la población 
desplazada colombiana. En general, los niños desplazados sufren un proceso de 
maduración precoz como consecuencia de la necesidad de allegar recursos para su 
sustento y el de su familia. A su vez, esta maduración "a la fuerza" hace que los niños y las 
niñas desplazados quieran asumir funciones de adultos, y aspiren a trabajar y a tener 
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 Osorio Pérez, Flor Edilma. Entre la supervivencia y la resistencia. Acciones colectivas de población rural en 
medio del conflicto armado colombiano. En: Revista Cuadernos de Desarrollo Rural, No.47. Segundo 
semestre. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios mbientales.2001 
27

 Villa, Martha Inés. Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la 
lucha por la ciudadanía. En: Revista Controversia No.187. Pág. 11-45. Bogotá. CINEP.2006 
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familia siendo todavía adolescentes, en detrimento de su formación educativa 
(Pfizenmaier, 2004). Desde esta perspectiva, los jóvenes desplazados tienden a considerar 
la escuela como una pérdida de tiempo, pues lo que enseñan los colegios no corresponde, 
según ellos, a las necesidades del mercado laboral. 

3.3 Migración, Explotación y Trabajo Infantil:  

“La existencia del trabajo infantil en una sociedad, se relaciona con las precarias 
condiciones de los hogares en términos económicos, sociales y culturales, y se constituye 
en una de las limitantes que no permite el crecimiento integral de la persona, e impide, 
en consecuencia, el desarrollo del capital humano”28. 
 

Según le DANE; “el último módulo de trabajo infantil contabilizó 786.567 niños, niñas y 
adolescentes trabadores en todo el país, lo que implica una disminución en términos 
absolutos de 623.210 en la cantidad encontrada en la Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil, de 394.297 respecto a la cantidad encontrada en 2003 y de 213 328 con relación 
al 2005. Al considerar la distribución por áreas, y revisar las diferencias entre 2001 y 2007, 
hay 363.511 trabajadores menos en cabecera, y 259.699 menos en resto”.  
 

“El trabajo infantil se presenta como una alternativa que tienen los hogares ante 
situaciones económicas, sociales, y culturales específicas, esto con el fin de mejorar en el 
corto plazo sus condiciones de vida, y, en algunos casos, como una posibilidad de adquirir 
destrezas o conocimientos”. 
 
“El análisis de la información que sobre este tema corresponde al período 2001-2007, per-
mite corroborar que dentro de los factores más importantes relacionados con la decisión 
de los hogares frente al trabajo de los menores de edad, se encuentran algunos de tipo 
económico, como la precariedad de los empleos de los adultos en cuanto a niveles de 
remuneración, horas y condiciones de trabajo y, en general, a la falta de oportunidades, 
derivada de una inequitativa distribución de la riqueza, hechos que conducen a la po-
blación hacia los sectores y las posiciones menos formales de la economía, como lo son el 
comercio, la agricultura y las ocupaciones en donde se desempeñan como trabajadores 
independientes y familiares sin remuneración”. 
 

Como se ha señalado en los anteriores análisis, en los que se presentan los resultados de 
las investigaciones que sobre trabajo infantil ha adelantado el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, (DANE) existen ramas de la producción económica 
de las que prioritariamente deben aislarse los niños, niñas y adolescentes, por cuanto se 
trata de actividades que exigen un uso inconveniente de la fuerza, o que por las 
condiciones mismas como horarios excesivos, entre otras, presentan graves riesgos para 
la salud de los menores de edad.  
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 DANE. “Análisis en profundidad y términos comparativos de los años 2001, 2002, 2003,2005 y 2007 sobre 
trabajo infantil: 2008. 
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Sobre estas condiciones no existen registros adecuados, ya que si bien se trata de ac-
tividades que pueden identificarse con los instrumentos actuales de investigación, no 
pueden definirse con precisión para avanzar en las intervenciones, como es el caso de la 
falta de información sobre descripción del oficio y horas de actividad, pues, por ejemplo, 
no todos los trabajos en estas ramas de actividad, por su calidad e intensidad, vulneran, o 
no lo hacen de la misma manera, la integridad de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Por otra parte, se ha incluido dentro de las peores formas de trabajo infantil, con el 
interés de proteger a los menores de edad en su integridad física y moral, algunas 
actividades que aunque no son trabajo por ser al margen de la ley, como el denominado 
trabajo sexual y la vinculación a los grupos armados, es preciso concluir sobre la necesidad 
de obtener esta información que por sus mismas características de actividades ocultas re-
quieren de técnicas de investigación diferentes a las tradicionalmente utilizadas29. 
 

David Khoudour Casterás en su consultoría para el Programa Internacional para la 
erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-IPEC). 
“Efectos de la migración de trabajo Infantil en Colombia” señala lo siguiente: 

En su caracterización de la relación entre migraciones y juventud, Whitehead y Hashim 
(2005) hacen énfasis en tres tipos de fenómenos: los jóvenes que migran como miembros 
de una familia (movilidad interna en un proceso de éxodo rural, migración económica 
internacional, refugio y asilo); los jóvenes que migran de manera autónoma (migración 
laboral, trata infantil, desplazamiento forzado); y los niños y niñas cuyos padres migran y 
que se quedan en su lugar de origen (migración de un solo padre o de ambos). A cada tipo 
de migración corresponde una serie de efectos distintos, entre ellos el trabajo infantil. En 
general, existe mayor riesgo de vulnerabilidad frente a la explotación laboral y la trata 
infantil cuando niños, niñas y adolescentes migran de manera autónoma. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el marco de su informe sobre el "Estado 
de la población mundial 2006", hizo un estudio, "Jóvenes en movimiento", que relata 
experiencias de adolescentes migrantes en el mundo y casos de jóvenes víctimas de trata 
de personas, en particular de explotación sexual (prostitución infantil) y laboral (trabajo 
doméstico). Según ese estudio, el 60% de las migraciones internas e internacionales en 
América Latina corresponde a migraciones de trabajadoras domésticas, esencialmente de 
las zonas más pobres hacia las más desarrolladas. 

En Colombia, el marco legal del trabajo infantil fue definido por el Código de la Infancia y 
la Adolescencia establecido por la Ley 1098 de 2006, basada en diferentes convenios 
internacionales, en particular el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión 
al empleo y el Convenio 182 ya mencionado. La Ley 1098 fija los límites de la actividad 
laboral infantil. Los menores de 15 años sólo pueden trabajar, con un tope de 14 horas 
semanales, en actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo o deportivo.  
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Todas las demás actividades están prohibidas. Los adolescentes de 15 a 17 años tienen 
derecho de trabajar pero requieren la autorización del inspector de trabajo o en su 
defecto del ente territorial local. No pueden trabajar más de seis horas diurnas diarias (el 
trabajo nocturno está prohibido) y 30 horas semanales. Cabe anotar que la legislación 
colombiana otorga un régimen especial a los adolescentes indígenas: las autoridades 
tradicionales de la comunidad son las que autorizan el trabajo, basándose en sus usos y 
costumbres. Los menores de 17 a 18 años pueden ejercer libremente su actividad siempre 
y cuando no trabajen más de ocho horas diarias y 40 horas semanales. En todos los casos, 
los menores de edad no pueden ejercer ninguna actividad que sea parte de las peores 
formas de trabajo infantil. 

Aunque existe un gran número de estudios colombianos sobre trabajo infantil, 
desplazamiento forzoso y migraciones internacionales, casi ninguno hace referencia a la 
relación entre flujos migratorios y trabajo infantil. Una investigación realizada por AESCO 
(2007) en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, pone de relieve las implicaciones 
psicoafectivas de la migración de los padres para los niños y las niñas que quedan a cargo 
de otras personas. Entre otros efectos, cabe resaltar un mayor grado de deserción escolar, 
enfrentamiento con las figuras de autoridad, como la persona a cargo o el maestro de la 
escuela, e incluso problemas de drogadicción. Pero este estudio no menciona las 
repercusiones del proceso migratorio en el trabajo infantil. En cambio, una investigación 
de CODHES titulada "Esta guerra no es nuestra. Niños y desplazamiento forzado en 
Colombia", resalta que los hijos de familias desplazadas deben contribuir 
económicamente a la subsistencia de su hogar. Este informe presenta un panorama 
general del desplazamiento de jóvenes en Colombia y analiza sus implicaciones 
socioeconómicas y de derechos humanos. 

La investigación de Hurtado (2007) sobre trata de infantes y adolescentes en Colombia, 
aunque no directamente relacionada con la migración, permite trazar unos ejes de 
reflexión sobre la relación entre migración y trabajo infantil. De hecho, en la medida en 
que la trata de personas implica el desplazamiento de las víctimas, una buena parte de los 
casos de trata de niños y niñas se relaciona con el impacto de la migración en el trabajo 
infantil. Hurtado identifica varios casos de explotación sexual y laboral, y de reclutamiento 
forzoso por los grupos armados. Si bien la mayoría de los casos corresponde a problemas 
de trata interna, también existen casos de trata internacional, de jóvenes colombianos en 
el exterior y de niñas y niños extranjeros en Colombia. Camacho (2005) muestra que 
algunas mujeres colombianas que solicitan refugio en Ecuador, entre las cuales hay 
menores de edad, son víctimas de explotación laboral y sexual debido a su situación de 
vulnerabilidad. 

Por su parte, el tema de los niños combatientes es un tema preocupante que ha dado 
lugar a varios estudios importantes. El más significativo es el de Human Rights Watch 
(2003), titulado Aprenderás a no llorar: niños combatientes en Colombia. Las entrevistas 
realizadas a niñas y niños desmovilizados ayudan a entender los motivos que llevan a un 
número significativo de jóvenes colombianos y también extranjeros a unirse a los grupos 
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guerrilleros o paramilitares, así como sus condiciones de vida. En muchos casos, el hecho 
de vincularse al conflicto, voluntaria o involuntariamente, es sinónimo de desarraigo y por 
ello se relaciona con la problemática de los efectos de la migración sobre el trabajo 
infantil. 

La relación entre desplazamiento interno y trabajo infantil se puede analizar de dos 
maneras. Por un lado, la migración puede ser una consecuencia de que los niños y las 
niñas necesiten trabajar para mejorar sus condiciones de vida. En Colombia es muy común 
que las niñas del campo vayan a trabajar como empleadas domésticas de familias que 
viven en la ciudad. Cuando las niñas tienen oportunidad de ir a la escuela este proceso 
puede ser un factor de ascenso social benéfico en términos de capital humano. Pero en 
muchos casos, las niñas que tienen que trabajar no tienen acceso a la educación, y el 
servicio doméstico es en realidad sinónimo de explotación laboral. Por otro lado, la 
migración puede ser la causa del trabajo infantil, cuando aumenta la vulnerabilidad 
económica y social de los jóvenes migrantes (viajen solos o acompañados) y su necesidad 
de trabajar. 

El desplazamiento interno en Colombia tiene dos caras: una política y una económica. El 
conflicto armado que azota a Colombia desde hace varias décadas ha sido el origen de 
uno de los procesos de desplazamiento interno –y forzoso– más intensos del planeta. Para 
huir de los grupos guerrilleros y paramilitares, la población civil se ha visto obligada a 
trasladarse a las grandes ciudades del país teniendo que dejar sus actividades y 
pertenencias en su lugar de origen. Al conflicto armado se suma la situación económica, 
ya que los problemas de pobreza y desempleo en varias zonas del país han llevado a 
muchos colombianos a migrar en busca de mejores oportunidades. Así, las grandes 
ciudades colombianas se han convertido en polo de atracción para los desplazados, por 
razones políticas o económicas. 

Cabe anotar que en la realidad, la diferenciación entre desplazados políticos y migrantes 
económicos no es siempre tan obvia. El conflicto armado prospera en las zonas más 
pobres –y luego más vulnerables– del país, ya que en estas zonas la presencia del Estado 
es menor y la población se encuentra bajo la dominación de los diferentes grupos 
armados que ocupan el territorio. Asimismo, las zonas de conflicto son las que sufren las 
peores condiciones económicas, puesto que los problemas de seguridad implican una 
menor inversión, es decir, un menor crecimiento económico y un mayor desempleo. Por 
ende, los desplazados que llegan a las grandes ciudades son las víctimas de la suma de 
tales factores políticos y económicos. Sin embargo, sólo obtienen el estatus de 
desplazados los que pueden comprobar que vienen de un área en conflicto y que no 
tuvieron otro remedio que el de abandonar todo lo que tenían. Estos desplazados se 
benefician entonces de la ayuda del Estado. En cambio, los desplazados "económicos" no 
disponen de ningún tipo de ayuda oficial, lo que incrementa su grado de vulnerabilidad. 
En este sentido, es probable que los niños de familias desplazadas por el conflicto 
presenten menos riesgos de exposición al trabajo infantil. Si bien, en la mayoría de los 
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casos, los jóvenes se desplazan con sus padres, también existen casos de menores que se 
movilizan solos, es decir, que tienen una mayor probabilidad de trabajar. 

Las consultas a representantes de diversas instituciones colombianas permiten afirmar 
que la mayoría de los jóvenes desplazados que trabajan se encuentra en la venta callejera 
y la construcción, en el caso de los niños, y en el servicio doméstico y la explotación 
sexual, en el caso de las niñas. En cierta medida, el trabajo infantil de estos jóvenes se 
asimila a la trata de personas porque reúne dos de sus principales características: 
desplazamiento y explotación. El problema es que en general la justicia colombiana no 
reconoce el trabajo infantil como una forma de trata, ya que parte de la idea de que estos 
niños trabajan de manera "voluntaria", cuando en realidad la coerción no debería ser un 
requisito para que se considere que hay trata de menores de edad. 

Es importante destacar que existe mayor vulnerabilidad en los grupos étnicos 
minoritarios, es decir, afrodescendientes e indígenas. Estos grupos se ven doblemente 
afectados por el desplazamiento: por un lado, tienen mayor riesgo de ser desplazados 
debido a que viven en zonas particularmente afectadas por el conflicto y, por otro lado, 
sufren fuerte discriminación en las zonas a donde llegan. Esto se traduce en mayores 
dificultades, en contraste con los demás desplazados, para acceder a la ayuda pública, al 
empleo o a una vivienda decente, y desde luego agrava la vulnerabilidad de ambos 
grupos, pues presentan mayor propensión al trabajo infantil. En particular, muchos de los 
niños y las niñas indígenas y afrodescendientes tienen que mendigar en las calles de las 
grandes ciudades para suplir las necesidades de su familia. 

Aunque no todos los jóvenes involucrados en el narcotráfico y el conflicto armado son 
desplazados, estos dos fenómenos se relacionan con la problemática de la migración y del 
trabajo infantil por cuatro razones principales: primera, porque la vinculación de niños y 
niñas a los conflictos armados es considerada por el Convenio 182 de la OIT como una de 
las peores formas de trabajo infantil; segunda, porque los narcotraficantes y los grupos 
armados aprovechan la situación de vulnerabilidad de los jóvenes desplazados para 
reclutarlos; tercera, porque la vinculación de menores de edad al narcotráfico y sobre 
todo a grupos armados se traduce en muchos casos en una migración forzosa para los 
reclutas; por último, porque la desvinculación de los niños combatientes lleva en la 
mayoría de los casos a una nueva migración, esta vez hacia la ciudad. 

Los traficantes de droga utilizan a los menores de edad, a quienes popularmente se 
denomina "raspachines", en la recolección y limpieza de las hojas de coca. En muchos 
casos, familias enteras se trasladan a las zonas de cultivo para conseguir este tipo de 
trabajo. También se utiliza a los jóvenes para transportar la droga de un lugar a otro, ya 
que son menos susceptibles de ser controlados por la policía. Parece que el narcotráfico 
sirve muchas veces como etapa previa al reclutamiento de niños y niñas para el conflicto 
armado. Al comienzo, los ponen a trabajar en las plantaciones de coca como raspachines; 
luego los familiarizan con el manejo de las armas y por último, los niños terminan 
reclutados en los grupos armados. 
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La falta de oportunidades económicas es una de las principales razones para que los 
jóvenes se unan a los grupos armados. Muchas familias pobres ven en la guerrilla o el 
paramilitarismo una opción laboral como cualquier otra, sin importar la ideología de uno u 
otro grupo. De hecho, estos grupos dan dinero a las familias de los niños reclutados y ese 
"sueldo" constituye una fuente de ingresos para ellas. Los jóvenes guerrilleros y 
paramilitares también señalan su deseo de "independencia" y una atracción por el 
uniforme y las armas. Parece que algunas niñas ven la insurrección armada como una 
forma de huir del hogar y de los abusos de los que son víctimas, en particular del trabajo 
doméstico y del abuso sexual. Por último, es importante precisar que muchos menores 
son víctimas de reclutamiento forzoso y no tienen otra opción que seguir a los grupos que 
los secuestraron, ya que la alternativa es la muerte. 

Cabe aclarar que no todos los jóvenes involucrados en el conflicto son combatientes. En su 
gran mayoría son utilizados en tareas domésticas, como cocinar y lavar la ropa de los 
insurgentes, y en el transporte de material y armas. Además pueden servir de informantes 
o de guías. Una práctica cada vez más frecuente entre los grupos armados es recurrir a los 
menores de edad en la fabricación y la colocación de minas antipersonales. Las entrevistas 
realizadas por Human Rights Watch a niños, niñas y adolescentes desvinculados muestran 
que los jóvenes también son víctimas de explotación sexual, en particular –aunque no 
exclusivamente– las niñas. 

La desvinculación del conflicto armado implica un desplazamiento de los jóvenes, debido a 
que la mayoría procede del campo y sufre amenazas sobre su integridad personal o la de 
su familia que no le permite volver a su zona de origen (Mariño, 2005).  

La migración económica transfronteriza es frecuente, en particular en el sector agrícola. 
Se han detectado casos de niños colombianos que trabajan en actividades agrícolas 
(legales) en parcelas o fincas brasileñas o venezolanas de la frontera con Colombia. 
Asimismo, existen muchos casos de niños, colombianos o ecuatorianos, que trabajan 
como "raspachines" en las plantaciones de coca de la frontera colombo-ecuatoriana. Por 
su parte, los grupos armados al margen de la ley, guerrilleros o paramilitares, recurren a 
operaciones de reclutamiento forzoso en la frontera con Venezuela, llevándose niños y 
niñas indígenas. 

Las poblaciones indígenas son particularmente vulnerables frente al tema de la 
explotación infantil. Cabe señalar el caso de niños indígenas ecuatorianos que han pasado 
por redes de tráfico de migrantes, al tener que cruzar clandestinamente la frontera entre 
Tulcán e Ipiales para entrar a Colombia, y a la vez de trata de personas, por ser víctimas de 
explotación laboral. En la mayoría de los casos, se los utiliza para mendigar en las calles de 
las grandes ciudades colombianas o para trabajar como vendedores en los mercados 
artesanales, en particular en Bogotá y Bucaramanga. Además de la explotación laboral 
(muchas veces con el consentimiento de la familia, que recibe dinero por el trabajo de los 
niños), parece que los jóvenes indígenas son víctimas de otro tipo de maltratos, pues 
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viven en condiciones muy precarias y tienen que encargarse de las tareas domésticas del 
lugar donde viven. 

De manera general, la migración transfronteriza está relacionada con las peores formas de 
trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo ecuatoriano ha señalado la presencia de jóvenes 
colombianos que trabajan en la región de Ambato, Ecuador, en talleres de producción de 
jeans, tiñéndolos con productos químicos nocivos para la salud. Por otra parte, la 
"prostitución transfronteriza" es un fenómeno que cobra importancia, en particular en el 
sector petrolero. Niñas colombianas de otras zonas del país (en primer lugar del Eje 
Cafetero), pero también brasileñas y ecuatorianas se desplazan para trabajar sexualmente 
en los campos petroleros colombianos, donde vive y labora una gran mayoría de hombres. 
Las ciudades de la frontera entre Colombia y Brasil, Ecuador o Venezuela también son 
lugares de prostitución transfronteriza. Los pocos casos conocidos de jóvenes extranjeros 
que trabajan en Colombia corresponden a niñas víctimas de explotación sexual. 

Con respecto a la migración de los menores de edad, cabe destacar el caso de 
colombianos que solicitan refugio en los países fronterizos, es decir, Ecuador, Panamá y 
Venezuela. La solicitud de refugio es un proceso largo, que puede demorar varios años. 
Mientras tanto, la ayuda que reciben las familias desplazadas es casi inexistente. Por 
tanto, deben buscar medios de subsistencia, y los niños y las niñas participan en este 
proceso. El caso de Ecuador es particularmente interesante ya que se trata a la vez un país 
de fuerte emigración (esencialmente hacia Estados Unidos y España) y de inmigración (de 
procedencia peruana y sobre todo colombiana). La emigración masiva de trabajadores 
ecuatorianos en las últimas décadas ha generado un fenómeno de abandono del campo y 
una necesidad creciente de mano de obra agrícola. La llegada de refugiados colombianos 
suple esta insuficiencia, y varios agricultores ecuatorianos han decidido recibir bajo su 
techo a una familia colombiana a cambio de su contribución en las actividades de la finca. 
Este tipo de transacción implica que los niños participen en las actividades agrícolas, a 
costa de su educación. En muchos otros casos, los niños colombianos deben quedarse en 
las calles para pedir limosna durante todo el día. Puesto que la mayoría proviene del 
campo, el cambio es más traumático que para los niños que trabajan en fincas. 

La migración internacional de jóvenes trabajadores se refiere a los menores de edad que 
viajan, solos o con sus padres, en busca de un empleo en el exterior. Además de las causas 
habituales de la migración colombiana –dificultades económicas y conflicto– los menores 
de edad que migran de manera autónoma quizá deciden hacerlo porque sueñan con un 
mundo mejor en otros países, es decir, algo parecido a Disneylandia en su imaginario de 
niños y niñas. Los menores de edad también pueden ser víctimas de promesas y engaños 
de las redes mafiosas de tráfico de migrantes y trata de personas. 

La migración internacional de jóvenes colombianos se distingue de la transfronteriza en 
cuanto supone un verdadero traspaso de fronteras y requiere un nivel de preparación 
mayor. Un primer caso es el de los menores de edad que migran con sus padres u otro 
miembro de la familia, por ejemplo, un hermano mayor. En general, la migración significa 
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un mejoramiento de la situación escolar, ya que en la mayoría de los países 
industrializados la educación es gratuita. De hecho, uno de los motivos que suelen invocar 
los migrantes colombianos es la posibilidad de ofrecer mejores oportunidades educativas 
a sus hijos. Pero en algunos casos los niños y niñas acompañantes tienen que contribuir a 
la subsistencia económica de la familia en el país de llegada, bien sea participando en un 
negocio familiar o ejerciendo un empleo informal, por ejemplo, como se ha visto en 
España, haciendo el aseo en un bar o en un restaurante. El resultado es que estos niños 
dejan de ir a la escuela para desempeñar estas nuevas funciones. Paradójicamente, la 
migración puede deteriorar la situación escolar de los niños migrantes, ya que muchos de 
los que estudiaban cuando vivían en Colombia, ahora tienen que trabajar. 

Los niños y niñas que migran muchas veces son víctimas de explotación, bien sea laboral o 
sexual. Existen numerosos casos de niñas colombianas víctimas de explotación laboral en 
Panamá y Venezuela. El tema de la explotación sexual infantil es muy agudo en el caso 
colombiano, debido a la consolidación de las redes mafiosas en este tipo de actividades. 
La migración de niñas para el comercio sexual puede ser temporal y dirigirse a países 
cercanos como Curaçao, Panamá o Venezuela (Isla Margarita). En este caso, las niñas 
viajan con documentos falsos, para hacer creer a las autoridades migratorias que tienen 
más de 18 años, y con visa de turismo. En esta actividad hay una alta rotación de las niñas. 
También hay casos de migraciones a más largo plazo, en particular a países lejanos, como 
Japón. En general, el proceso sigue varias etapas. Primero se saca a las niñas del país para 
llevarlas a otro país latinoamericano como Argentina, Brasil o Ecuador. Luego, se les dan 
pasaportes falsos (otra nacionalidad y mayor edad) para que entren más fácilmente a los 
países donde van a laborar. En todos los casos, la trata internacional de niñas con fines de 
explotación sexual se basa en la ilusión de una vida mejor y el engaño de que pueden salir 
de ese mundo cuando quieran. 

Más allá de la prostitución infantil, la migración internacional de niños y niñas puede estar 
ligada a actividades criminales como el robo de carteras en las calles de las grandes 
ciudades o de apartamentos, ya que los niños y adolescentes son más ágiles y pueden 
entrar fácilmente por las terrazas exteriores. Además, los menores de edad se benefician 
de cierto nivel de protección frente a las leyes de los países de inmigración que hace más 
difícil su arresto o deportación. Esta labor de "carteristas" y "apartamenteros" es 
frecuente en España, aunque falta comprobar el nivel de participación de jóvenes 
colombianos. 

Por último, cabe señalar el caso específico de Buenaventura, en la Costa Pacífica 
colombiana, donde la migración internacional se ha convertido en uno de los principales 
"proyectos de vida" de sus habitantes jóvenes, dispuestos a arriesgarlo todo para lanzarse 
a la aventura de la migración clandestina, como "polizones" en los barcos de paso hacia 
tierras desconocidas pero llenas de promesas de enriquecimiento fácil. Este fenómeno 
obedece a las difíciles condiciones de vida en Buenaventura, azotada por la violencia, la 
crisis económica y la debilidad institucional del Estado colombiano. Al mismo tiempo, la 
migración de jóvenes es una pérdida de capital humano importante para el futuro de la 
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ciudad, y les ofrece condiciones de vida muy precarias. En primer lugar, porque algunos 
nunca llegan a su destino y mueren en el intento; en segundo lugar, porque la realidad de 
los países receptores es muy diferente de la que imaginan. 

La migración internacional de jóvenes trabajadores se refiere a los menores de edad que 
viajan, solos o con sus padres, en busca de un empleo en el exterior. Además de las causas 
habituales de la migración colombiana –dificultades económicas y conflicto– los menores 
de edad que migran de manera autónoma quizá deciden hacerlo porque sueñan con un 
mundo mejor en otros países. Los menores de edad también pueden ser víctimas de 
promesas y engaños de las redes mafiosas de tráfico de migrantes y trata de personas. 

La migración internacional de jóvenes colombianos se distingue de la transfronteriza en 
cuanto supone un verdadero traspaso de fronteras y requiere un nivel de preparación 
mayor. Un primer caso es el de los menores de edad que migran con sus padres u otro 
miembro de la familia, por ejemplo, un hermano mayor. En general, la migración significa 
un mejoramiento de la situación escolar, ya que en la mayoría de los países 
industrializados la educación es gratuita. De hecho, uno de los motivos que suelen invocar 
los migrantes colombianos es la posibilidad de ofrecer mejores oportunidades educativas 
a sus hijos. Pero en algunos casos los niños y niñas acompañantes tienen que contribuir a 
la subsistencia económica de la familia en el país de llegada, bien sea participando en un 
negocio familiar o ejerciendo un empleo informal, por ejemplo, como se ha visto en 
España, haciendo el aseo en un bar o en un restaurante. El resultado es que estos niños 
dejan de ir a la escuela para desempeñar estas nuevas funciones. Paradójicamente, la 
migración puede deteriorar la situación escolar de los niños migrantes, ya que muchos de 

los que estudiaban cuando vivían en Colombia, ahora tienen que trabajar. 

Los niños y niñas que emigran muchas veces son víctimas de explotación, bien sea laboral 
o sexual. Existen numerosos casos de niñas colombianas víctimas de explotación laboral 
en Panamá y Venezuela. El tema de la explotación sexual infantil es muy agudo en el caso 
colombiano, debido a la consolidación de las redes mafiosas en este tipo de actividades. 
La migración de niñas para el comercio sexual puede ser temporal y dirigirse a países 
cercanos como Curaçao, Panamá o Venezuela (Isla Margarita). En este caso, las niñas 
viajan con documentos falsos, para hacer creer a las autoridades migratorias que tienen 
más de 18 años, y con visa de turismo. En esta actividad hay una alta rotación de las niñas. 
También hay casos de migraciones a más largo plazo, en particular a países lejanos, como 
Japón. En general, el proceso sigue varias etapas. Primero se saca a las niñas del país para 
llevarlas a otro país latinoamericano como Argentina, Brasil o Ecuador. Luego, se les dan 
pasaportes falsos (otra nacionalidad y mayor edad) para que entren más fácilmente a los 
países donde van a laborar. En todos los casos, la trata internacional de niñas con fines de 
explotación sexual se basa en la ilusión de una vida mejor y el engaño de que pueden salir 
de ese mundo cuando quieran. 

Por último, cabe señalar el caso específico de Buenaventura, en la Costa Pacífica 
colombiana, donde la migración internacional se ha convertido en uno de los principales 
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"proyectos de vida" de sus habitantes jóvenes, dispuestos a arriesgarlo todo para lanzarse 
a la aventura de la migración clandestina, como "polizones" en los barcos de paso hacia 
tierras desconocidas pero llenas de promesas de enriquecimiento fácil. Este fenómeno 
obedece a las difíciles condiciones de vida en Buenaventura, azotada por la violencia, la 
crisis económica y la debilidad institucional del Estado colombiano. Al mismo tiempo, la 
migración de jóvenes es una pérdida de capital humano importante para el futuro de la 
ciudad, y les ofrece condiciones de vida muy precarias. En primer lugar, porque algunos 
nunca llegan a su destino y mueren en el intento; en segundo lugar, porque la realidad de 
los países receptores es muy diferente de la que imaginan. 

3.4 Migración, tráfico, trata, explotación sexual comercial infantil. 

“(...) las mujeres hemos sido frecuentemente víctimas de todo tipo de violencia 
solamente por serlo: abuso sexual, violaciones, asesinatos por parte de la pareja, 
quemadas como brujas por ejercer la medicina, infanticidio, explotación sexual y una de 

las peores formas de violencia de género como es la trata de personas”30. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones, en su investigación cuyos resultados 
se encuentran consignados en el documento; “Dimensiones de la trata de personas en 
Colombia” señala lo siguiente:  
 
En Colombia, gracias a la adopción de instrumentos internacionales por parte del Estado 
colombiano y su consecuente desarrollo legislativo, así como la labor decidida de 
entidades estatales y organizaciones nacionales e internacionales los mitos y asociaciones 
erróneas alrededor de la trata de personas se han empezado a cuestionar y modificar. En 
el país hasta comienzos de 2000, aun existían varios mitos sobre el delito de trata de 
personas. La gran mayoría de medios de comunicación, instituciones del Estado y opinión 
pública, asociaban trata de personas con trata de blancas, como si mujeres de otras 
etnias, niños, niñas y hombres no pudieran ser víctimas también de este delito; o la 
circunscribían única y exclusivamente a la modalidad de explotación sexual, a pesar de 
existir una amplia gama de tipos de trata tales como el trabajo forzado, reclutamiento 
ilegal y servidumbre, entre otras. 
 
La trata de personas es un delito transnacional y una de las peores violaciones de los 
Derechos Humanos. Está considerada como la forma de esclavitud moderna y el tercer 
negocio ilícito de mayores dividendos después del tráfico de estupefacientes y el tráfico 
de armas31. De acuerdo con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños”, de 200015, este delito se define como: 
 
                                                           
30

 Diálogo de Migrantes. Revista de Observatorio de Migraciones.”Migraciones y Tráfico Humano” Número 
6, 2011. 
31

 Las Naciones Unidas han declarado a la trata de personas como una forma moderna de esclavitud. Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights Fact, junio, 1991. Sheet No. 14, “Contemporary 
Forms of Slavery” en http:// www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs14.htm. 
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“… la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos.” 
 

Un acto se considere trata, debe tener tres elementos constitutivos: La movilización, o el 
traslado de un individuo –mujer, hombre, niño y niña– fuera de su entorno social, los 
medios, o los métodos por los cuales una persona es limitada o privada de la libertad; a 
través del uso de la fuerza, la amenaza, la servidumbre por deudas, el fraude y la coacción, 
entre otros, los fines de explotación. 

 

 

ALGUNOS TIPOS DE TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 

Explotación Sexual Trabajo Forzoso Situación de Violencia Servidumbre 

� Prostitución 
Forzada de 
Adultos. 

� Explotación 
Sexual 
Comercial 
Infantil. 

� Prostitución. 
� Pornografía 
� Turismo Sexual 

 

� Servicio 

Doméstico. 

� Agricultura 

� Minas 

� Fabricas 

 

� Reclutamiento 

Forzado. 

� Mendicidad  

� Matrimonio 

servil. 

Fuente: Análisis elaborado por el Programa de Prevención, Asistencia y Reintegración a las Víctimas de Trata 
de Personas en Colombia de la OIM 

 
El documento aclara que de acuerdo con el Código Penal colombiano, dentro de los 
delitos contra el Derecho Internacional Humanitario (Artículo 162), se tipifica el 
reclutamiento ilícito, el cual consiste en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
para que participen directa o indirectamente en las hostilidades o acciones armadas con 
ocasión de la situación de violencia. No obstante, de acuerdo con la Ley 985 de 2005, en la 
que la trata de personas se configura con el traslado y la explotación – en los casos en que 
se presente traslado de personas menores de dieciocho años con un fin de explotación 
vinculado a la situación de violencia– se está frente al delito de trata de personas. 
Anotación muy importante para el análisis de Migración y reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes. 
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Información reciente de la OIM registra: 

Investigación financiada por el Gobierno de los Estados Unidos en el 2006, registra que 
800.000 personas son tratadas a través de las fronteras de los países. Cifra que no incluye 
las victimas de trata interna. Fuente: Reporte sobre la Trata de Personas 2008. 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay al menos 12.3 millones de 
adultos y niños que son explotados laboralmente, sexualmente o se encuentra en alguna 
situación de servidumbre. Fuente: Reporte sobre la Trata de Personas 2008. 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América). 

En el 2005 la OIT estimó que el delito de la Trata de Personas tuvo ganancias económicas 
de aproximadamente $31.6 billones de dólares anualmente. 

Según el Informe Mundial sobre Trata de personas de 2009, de UNODC, la explotación 
sexual es la forma de trata de personas más conocida y reportada, con un 79%, seguida 
del trabajo forzado 18%.  
 

Información Estadística del Centro Operativo Anti Trata – COAT: Colombia 
  

Casos de Trata recibidos por el COAT 
  

  
2008 

2009 
(Agosto 15) 

TOTAL 

1. Trata Interna 19 19 38 
2. Trata Externa 38 78 116 
3. Sin identificar - 6 6 
TOTAL 57 103 160 

  
  

Modalidades Casos de Trata recibidos por el COAT 
  

Modalidad 2008 2009 Total 

1. Trata Externa 
Explotación Sexual 31 60 91 
Servidumbre 1 - 1 
Explotación Laboral 2 12 14 
Matrimonio Servil - 2 2 
En consulta - 3 3 
No Aplica / NS 4 1 5 
TOTAL 38 78 116 
2. Trata Interna 
Explotación Sexual 13 11 24 
Explotación Laboral 1 1 2 
Explotación Sexual Comercial - 1 1 
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Explotación Sexual, Laboral y 
Unión Servil 

1 - 1 

Explotación Sexual y 
Mendicidad 

1 - 1 

Mendicidad 2 1 3 
Servidumbre, Abuso Sexual y 
Adopción Ilegal 

1 - 1 

Servidumbre - 1 1 
Extracción de Órganos - 1 1 
Sin identificar - 3 3 
TOTAL 19 19 38 

 
 
 

Información Estadística Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas (Enero – Agosto 2009): 
Llamadas relacionadas con la temática de Trata de Personas 

  

Tipificación - Modalidad 
Número de 
Llamadas 

Ampliación de Información posibles Casos de 
Trata 15 

Información General de la OIM 16 
Información General sobre Trata de Personas 2 
Información Teléfonos otras Entidades 5 
Posibles Casos de Estafa 1 
Legalidad de Empresas 19 
Prevención – modalidad no definida 8 
Prevención Trabajos Forzados 2 
Prevención Matrimonios Serviles 3 
Posible Caso Víctima Extracción de Órganos 1 
Posible Caso Víctima de Trata – No definido 3 
Posible Caso de Red de Trata – No definido 3 
Posible Caso Red de Trata ESCNNA 1 
Posible Caso Red de Trata Prostitución Ajena 4 
Posible Caso Víctima de Trata – Trabajos 
Forzados 

2 

TOTAL DE LLAMADAS RELACIONADAS A 
LA TRATA DE PERSONAS 

85 

Caso Migrante Colombiano en situación de 
Vulnerabilidad 

1 

Casos de Personas Desaparecidas 2 
Caso de Estafa Laboral 1 
TOTAL LLAMADAS NO RELACIOANDAS A 
LA TRATA PERO REMITIDAS A LA 
ENTIDAD CORRESPONDIENTE 

4 

TOTAL DE LLAMADAS SOBRE 
MIGRACION EN GENERAL 

2913 

TOTAL DE LLAMADAS NO CLASIFICADAS 2823 
TOTAL DE LLAMADAS 5825 

  
  

Llamadas relacionadas con la temática de Trata de Personas VS. Llamadas remitidas al COAT 
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  Total de llamadas 

Llamadas relacionados con la 
Trata de Personas 

85 

Llamadas remitidas al COAT 20* 
  

*Los casos de las Personas desaparecidas, el de Estafa laboral y del Migrante colombiano en situación de vulnerabilidad, 
fueron remitidos al COAT 

  

OTRAS FUENTES: • DIJIN 2007 - 2008 (Fuente: Logros y Avances del Gobierno Colombiano 

en materia de Lucha contra la Trata de Personas. Segunda Reunión de Autoridades 

Nacionales en Materia de Trata de Personas, Marzo 2009. Comisión de Seguridad 

Hemisférica.OEA): 

121 Investigaciones por trata de personas 

115 Niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas 

87 Mujeres identificadas como víctimas 

 
Información que difiere y que preocupa, comparada con la información registrada con el 
reporte hecho en su momento la OIM, 2006, en el documento he sea ha tomado como 
referencia principal para este desarrollo. Las cifras institucionales muestran como 
principales víctimas a las mujeres y en menor proporción a los hombres, niños, niñas y 
jóvenes. De acuerdo con las cifras del DAS, por ejemplo, el 100 por ciento de las víctimas 
son mujeres. La Policía Nacional destaca que en el 90% de los casos conocidos por esta 
institución las víctimas eran mujeres. Por su lado el 98% de las víctimas registradas por la 
OIM son del sexo femenino y el 2 % del sexo masculino. Las cifras actuales denotan un 
crecimiento de niños, niñas y adolescentes víctima de trata. Que pueden obedecer a una 
comprensión del fenómeno que hace que se activen las denuncias o porque 
efectivamente se registra con preocupación un incremento. 
 
En el mismo documento se registra que; según el DAS/INTERPOL, la edad promedio de las 
víctimas de trata es de veintitrés años siendo once años la mínima y 41 años la máxima. 
Esta cifra entra en el rango más frecuente establecido por la OIM, que oscila entre los 
veintitrés y los veintisiete años, evidenciando así que el delito afecta principalmente a 
personas jóvenes que están en edad productiva. En relación con los menores de dieciocho 
años, es importante mencionar que el 12 % de las víctimas de trata de personas registrada 
por la OIM, son niños, niñas y adolescentes. Esta cifra comparada con información 
reciente OIM, que evidencia que de las 121 investigaciones sobre trata de personas 115 
corresponden a niños, niñas y adolescentes víctimas es decir el 95%, un incremento del 
83%. 
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Distintos estudios han argumentado que la pobreza es una de las principales causas de 
vulnerabilidad de las víctimas. La falta de oportunidades económicas y el desempleo son, 
entre otros, factores definitivos para que una persona sea vulnerable a ser víctima de 
trata. Lo anterior no indica que este argumento, al menos en el caso colombiano, no deba 
desarrollarse con mayor profundidad. En efecto, la evidencia empírica muestra que el 
mayor número de víctimas no proviene de las zonas más deprimidas del país sino de las 
zonas que han sido o son más prósperas. 
 
Tanto el DAS/INTERPOL como la OIM coinciden en que el mayor número de víctimas de 
trata, con fines de explotación sexual, provienen del Eje Cafetero. Risaralda ocupa el 
primer puesto, seguido por Caldas y Quindío. Para la OIM el 29 % y para el DAS el 55.5 % 
de víctimas provienen de esta zona. En segundo lugar está el Valle del Cauca, 
departamento del cual provienen, según la OIM, el 24 % y según el DAS/INTERPOL, el 
24.8% de las víctimas. La Policía Nacional aporta información en relación con la 
identificación de ciudades que generan mayor número de víctimas de acuerdo con las 
organizaciones desarticuladas, así: Cali, Medellín, Pereira, Palmira, Bogotá, Buenaventura, 
Barraquilla y Guaviare. En la categoría de otros, se incluye un 18 %, conformado por la 
ciudad de Medellín, Ibagué, Bogotá, Neiva, Guajira y Popayán. La OIM por su parte, 
incluye los siguientes departamentos: Córdoba, Meta, Atlántico, Boyacá, Cesár, Huila, 
Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Tolima. 
 
Las características de las zonas de origen de las víctimas dan lugar a formularse ciertas 
preguntas que la investigación referenciada no retoma, por no ser su objeto de estudio, 
pero que dejó planteadas en su momento y que en la comprensión de la situación y 
avances sigue siendo necesario resolver : ¿En qué medida la desigualdad económica y 
social, más que la pobreza, incrementan la vulnerabilidad de ciertas poblaciones a 
convertirse en víctimas de trata?; ¿cuál es el impacto del narcotráfico y de los grupos 
armados al margen de la ley en las zonas de origen de las víctimas?; ¿en qué medida las 
redes y canales utilizados para el narcotráfico también se utilizan para la trata de 
personas? 
 
La segunda pregunta surge del hecho de que tanto el Eje cafetero, como el Valle y 
Antioquia, han recibido un fuerte impacto del narcotráfico por décadas. No sólo han 
experimentado altos índices de violencia, sino que también han convivido con valores 
sociales como el de “hacer dinero fácil al precio que sea” y/o estilos de vida consumistas. 
Por otra parte, la presencia de grupos armados al margen de la ley se ha incrementado en 
estas tres zonas desde finales de los ochenta, y las consecuencias, en el caso particular de 
la trata, han sido notorias, entre otras cosas, por la práctica generalizada de reclutamiento 
a la población adulta, niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos. 
 
Uno de los temas acerca del cual más se ha especulado es el de los países de destino. El 
documento, “Dimensiones de la trata de personas en Colombia; a partir de las bases de 
datos de la Policía, DAS/INTERPOL y la OIM donde es posible según la investigación 
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establecer ciertas coincidencias; es Japón y España, en su orden, países de destino de 
víctimas colombianas de trata. Registra esta investigación que; Según el DAS/INTERPOL, 
de cuarenta operativos, diecinueve tuvieron lugar en Japón –lo que equivale al 46 % del 
total de las 121 víctimas registradas. Para la OIM, el 65 % de las víctimas colombianas 
llegan a Japón, y el 8 % España. En las cuarenta operaciones realizadas por la Policía entre 
2002-2004, Japón, España y Panamá también fueron los principales países de destino. Sin 
embargo, al estudiar los principales lugares de destino sugiere la investigación; considerar 
diversos factores: como, por ejemplo, una posible mejor respuesta institucional. Tanto el 
DAS/INTERPOL como la OIM, toman como lugar de origen el lugar de destino en el que la 
víctima estaba siendo explotada. Las tres instituciones mencionadas al comienzo, 
coinciden en que Panamá y Ecuador se están convirtiendo en lugares de destino aunque 
con porcentajes diferentes. 

La Declaración y Agenda para la Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 
Comercial Infantil realizado en Estocolmo en 1996, proporciona la siguiente definición; “La 
explotación sexual comercial de la niñez, es una violación fundamental de los derechos de 
la niñez. Abarca el abuso sexual por parte del adulto y, remuneración en dinero o en 
especie, para el niño (a) o para una tercera persona, o personas. El niño (a) es tratado 
como objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez, 
constituye una forma de coerción y violencia contra esta, equivale al trabajo forzado y 
constituye una forma contemporánea de esclavitud”. 

Existen cinco formas principales e interrelacionadas de Explotación Sexual Comercial de 
niños, niñas y adolescente: Trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, 
intercambios sexuales remunerados, pornografía, turismo sexual y cesamientos 
tempranos con NNA. En el Contexto Colombiano aparecen como una modalidad particular 
la utilización sexual de NNA por parte de los actores armados. La corte Penal Internacional 
incluyó en su estatuto, aprobado en 198, dentro de su margen de competencia y en el 
apartado de crímenes de lesa humanidad “ la violación, esclavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazos forzados esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia 
sexual de gravedad comparable”.32 

 

 

 

 

                                                           
32

 Carlos Iván García Suárez. “Abordajes de las subjetividades en los registros materiales de las políticas 
públicas nacionales contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en Costa Rica, 
Colombia y Brasil. 2010. 
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ESTIMATIVOS DE PERSONAS VINCULADAS  

A LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL EN COLOMBIA  

Fuente Año Modalidad Número de NNA Número de NNA 
y Adultos 

DAS – INTERPOL 2000 Explotación Sexual 35.000  

DAS 2000 Trata de Personas  35.000 a 50.000 

UNICEF 2001 Explotación Sexual  25.000 

ICBF 2001 Explotación Sexual 
Prostitución 

11.000  

INTERPOL 2001 Explotación Sexual 35.000  

ICBF 2002 Explotación Sexual 23.000  

CODHES 2003 Explotación Sexual 20.000 a 35.000  

PROCURADURIA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN 

 
2005 

 
Explotación Sexual 

 
35.000 

 

DEPARTAMENTO 

DE ESTADOS. EU 

 
2005 

 
Trata de Personas 

 45.000 a 50.000 

POLICÍA 

NACIONAL, 

UNICEF Y OTRAS 

ONG 

 
2006 

 
Explotación Sexual 

 
20.000 a 35.000 

 

Fuente: Carlos Iván García Suárez. “Abordajes de las subjetividades en los registros materiales de las 
políticas públicas nacionales contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en Costa 
Rica, Colombia y Brasil. 2010. 

Carlos Iván Suarez en esta investigación, al referirse a la situación en Colombia. Describe 
como en algunos estudios que denomina pioneros sobre la prostitución en Colombia, 
(E.R.T. 1924; Reyes Echandía; Sepúlveda, 1970), aparecen ya alusiones a la ESCNNA; 
aunque no con esta denominación. Los primeros datos con carácter más sistémico fueron 
suministrados, por la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual realizó a partir de 1991 
estudios zonales sobre la zona centro y chapinero en la capital, en los que el problema del 
contacto sexual con infantes empezó a adquirir un perfil propio, aunque el estudió sólo se 
refería a mujeres. En 1993 la Cámara de Comercio de Bogotá llevó a cabo una 
investigación específica sobre Explotación Sexual Infantil con niñas y adolescente mujeres, 
en el centro de la ciudad, el cual encontró 2.559 niñas y adolescentes mujeres, cuando sus 
estimativos de 1991 hablaban de 1.200, el fenómeno se había duplicado en tres años. 
(Cámara de Comercio de Bogotá). 
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La migración es un fenómeno de importancia en la problemática; e Estudio de Cámara y 
Comercio, muestra como solo el 60.2% de las niñas y las adolescentes mujeres eran de 
Bogotá y el 24.4% de los adolescentes hombres nacieron en esta ciudad. 

En su investigación (Carlos Suárez, 2010), también documenta; respecto de la modalidad 
de la pornografía infantil, las autoridades han capturado en los últimos años varios sujetos 
extranjeros que habían tomado a Colombia, como base de producción o de distribución 
internacional de materiales pornográficos. No obstante, en algunas de las principales 
ciudades colombianas también es posible obtener en video tiendas o incluso en las calles, 
videos y fotografías sexuales de NNA. También existen algunos cibercafés en los que es 
posible tener intercambios sexuales con las víctimas y se han documentado casos de NNA, 
contactados a través de la red para ser vinculados en redes de trata con fines sexuales. 

De otro lado, desde mediados de los años 90 empezó a visibilizarse la situación 
especialmente problemática de ESCNNA en Cartagena (García, 1996). La combinación de 
ser ciudad turística y portuaria, y poseer amplias franjas poblacionales en pobreza y 
miseria, muchas de ellas desplazadas de manera forzosa por la violencia, ha conducido a 
su configuración como un escenario fuerte de ESCNNA, principalmente en la modalidad de 
turismo sexual infantil. Muchos de los turistas que arriban a la ciudad, “provenientes de 
países como Italia, Francia, España, Suiza, Canadá, y Estados Unidos adquieren paquetes 
turísticos que incluyen servicios sexuales de menores” (ICBF y Fundación Renacer, 1996). 

Aunque parte de la ESCNNA ocurre en la clandestinidad, también se visibiliza en calles, 
playas y establecimientos públicos. Testimonios de autoridades locales y de ONG, que 
combaten el fenómeno, indican que con frecuencia en toda la gama de los gremios 
hoteleros y turísticos, taxistas y vendedores ambulantes conforman redes formales e 
informales que sirven de intermediarias en el problema. (Carlos Suárez, 2010). 

Cartagena es el caso más evidente, pero no el único de cómo infortunadamente la 
potenciación económica del turismo va acompañada del crecimiento de la explotación 
sexual infantil es lo que viene ocurriendo en los últimos años, por ejemplo, en la parte de 
la región andina conocida como el Eje Cafetero, que integra los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío, y que ha aumentado de manera significativa sus servicios y afluencia 
turísticos, así como los reportes periodísticos y de autoridades locales de un preocupante 
crecimiento del fenómeno. (Carlos Suárez, 2010),  

Quindío que hoy se proyecta como el segundo destino turístico del país; fue uno de los 
escenarios escogidos junto con los departamentos también andinos de Cundinamarca y 
Valle del Cauca para establecer una línea de bases sobre la problemática (Fundación 
Esperanza. 2006). En el estudio se resalta la gravedad de la situación en el municipio 
vallecaucano de Cartago, debido a su asociación con la operación de carteles del 
narcotráfico.  
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El fenómeno de más amplio reconocimiento, es el que se denomina “pasar mercado” y 
que consiste en el transporte de mujeres adolecentes y adultas, que son llevadas para su 
utilización sexual a municipios aledaños del Valle del Cauca o de los departamentos del Eje 
Cafetero, que las trasladan el día viernes y las devuelven a Cartago el día domingo por la 
tarde. (Carlos Suárez, 2010). 

Un contexto determinante de la ESCNNA en el país es el conflicto armado interno que 
completa casi medio siglo y que enfrenta a las fuerzas armadas estatales, grupos 
guerrilleros y grupos paramilitares. Diversas organizaciones de mujeres y de derechos 
humanos han visibilizado en los últimos años la violencia sexual cometida contra niñas y 
adolescentes mujeres como trofeo de guerra y en diversas regiones existe evidencia de la 
utilización sexual; a veces esclavitud, por parte de actores armados. Esto ha llevado a que 
“la utilización sexual de NNA por parte de los distintos grupos armados ilegales” se haya 
incluido como una modalidad especifica en el Plan Nacional de Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. (ICBF, 2006). 

Una investigación promovida por varias ONG (Fundación Restrepo Barco y otros, 2006) 
denuncia que los grupos armados ilegales ejercen control directo sobre la ESCNNA en por 
lo menos once ciudades del país. Actúan como clientes asiduos en asentamientos 
marginales o de desplazados, o como proxenetas exigiendo el pago de “impuestos” o 
“vacunas” para permitir a NNA su ubicación o desplazamiento en algunas zonas de las 
ciudades.  

• Medidas de protección especial que previenen el tráfico y la trata, garantizan la 
Protección Integral de niños niñas y adolescentes migrantes; La adopción legal y la 
Restitución de Derechos Internacionales. 

El tráfico de niños es una de las violaciones más graves de los Derechos Humanos. Las 
falsas adopciones y la venta de niños, debe concebirse por sus características como una de 
las formas de trata de personas; puede entenderse como secuestro, se oculta la identidad, 
se retiene a los niños de manera ilegal, que además, en muchos de los casos, tiene fines 
lucrativos “venta de niños”. Cada año, cientos de miles de niños son pasados de 
contrabando a través de fronteras y vendidos como si fueran objetos y no sujetos de 
derecho. En diversas partes del mundo y en Colombia se registra casos niños, comprados 
o vendidos; y llevados a otras zonas del país o a otros países; transportados lejos de sus 
hogares. 

Un gran número de niños entre 0 a 5 años; de zonas marginales y específicamente 
aquellos que se quedan sin familia en procesos de desplazamiento, o por desastres 
naturales, pueden ser vulnerables a la adopción ilegal. En muchos casos las familias 
venden a sus hijos o simplemente los regalan, porque según ellos a su lado solo podrán 
pasar hambre y esfuerzos. 
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Las adopciones ilegales y lo que podría denominarse o se ha denominado en las pocas 
referencias, que se encuentran sobre el tema; no ha sido investigada en el país; no se 
conocen estadísticas oficiales sobre el tema, las estadísticas que reportan el fenómeno de 
la trata tampoco lo identifican de manera clara. Organizaciones no gubernamentales 
reconocen la existencia del fenómeno como una práctica relativamente frecuente en 
algunas comunidades relacionada con la entrega de niñas y niños a parientes o a otras 
personas con el objetivo de que sean criados y educados por aquellas en razón de la 
precaria situación económica de la familia. Un informe de Terre des hommes Holanda y 
Fundación Esperanza (2006) afirma “este delito (el tráfico de niños y niñas) tiene amplia 
ocurrencia en las zonas rurales del país donde el desconocimiento y la necesidad de los 
pobladores llevan muchas veces a los padres campesinos y de zonas marginadas, a 
contemplar la idea de vender o entregar su hijo”  
 
Algunas de las Organizaciones de la Sociedad Civil, hacen referencia a casos (generales 
ninguno individualizado) de personal del sector de la salud, trabajadores-as de hospitales 
que entregan a niñas y niños que han sido abandonados en hospitales a personas o 
parejas que al parecer no han podido tener hijos . Obviamente estos casos no son 
denunciados ante ninguna autoridad quedando entonces la duda de si han ocurrido y con 
qué frecuencia33. 
 
En este sentido llama la atención que en las cifras presentadas en el Informe de Estado 
sobre las denuncias recibidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre los 
años 2007 y 2008 no aparecen datos sobre venta de niñas y niños, si bien se mencionan 
situaciones que podrían estar indicando la ocurrencia de la misma: así, de un total de 
25.998 denuncias, 3.943 corresponden a niños-as abandonados-as (falta de responsables, 
expósitos no reclamados en centros hospitalarios); y 296 corresponden a “tenencia 
irregular de menores”.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informa (Atención al ciudadano 2011) 
que recibe promedio cerca de 343 denuncias diarias por maltrato infantil, cifra que 
corresponde sólo al 20 por ciento de los episodios que realmente ocurren en el país. Entre 
los delitos infantiles más comunes figuran la agresión física, abuso sexual, maltrato 
psicológico, explotación laboral y abandono. 

De acuerdo con cifras de esta entidad, en el país hay más de 8 mil niños y niñas que han 
sido abandonados por sus padres, en circunstancias que no son siempre las mejores. Los 
estudios reflejan que la mayoría de las madres que abandonan a sus hijos, son jóvenes 
pobres y con poca educación, adolescentes que niegan su embarazo y tienen a su hijo a 

                                                           
33 Fundación Saldarriaga Concha y otros. Primer informe alterno sobre la implementación del protocolo 

facultativo de la Convención, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía Colombia - 2003-2008. 
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escondidas y mujeres que han sido afectadas por la violencia o que se sienten rechazadas 
por la sociedad. 

Según el ICBF, “Los niños en situación de pobreza, sufren el abandono con una frecuencia 
12 veces más alta; y el 25 % de los casos, afecta tanto a los niños, como a las niñas 
menores de 2 años. Para el Centro Nacional de Atención al Ciudadano del ICBF, -cuya 
información es suministrada por las regionales y centros zonales a nivel nacional-, en el 
año 2010 hubo 6.340 denuncias por falta de responsables, 143 expósitos, y 160 niños no 
reclamados en centro hospitalario, para un total de 6.643 niños en estado de abandono. El 
ICBF también advierte que la gran mayoría de las denuncias se realizan por situaciones de 
maltrato y abuso sexual que se viven dentro de los hogares. El tipo de maltrato más 
denunciado, es el que tiene que ver con la negligencia (cuando no se responde por los 
cuidados básicos), maltrato físico, y el maltrato psicológico.  

Colombia ha tenido considerables avances en el desarrollo normativo, en el desarrollo de 
políticas públicas, en posicionar en la agenda pública y en diseñar desde el Estado y las 
diferentes entidades con la participación de Organismos Internacionales programas, 
proyectos e infinidad de estrategias para avanzar, en la Protección Integral de los niños, 
niñas y adolescentes. Intentos por de responder de manera efectiva y eficaz a la garantía 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero como aparece en el registro 
presentado por el Centro de Atención al Ciudadano, muchas familias en Colombia no son 
el escenario adecuado para el bienestar de los niños, y para muchos de estos; el derecho34 
a tener una familia no es posible es su propia familia. 

Es así como la adopción o filiación adoptiva, un acto de amor y un acto jurídico, mediante 
el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que establece 
entre ellas relaciones análogas o muy similares a las que resultan jurídicamente de la 
paternidad y la maternidad. Se convierte en una posibilidad de garantía de este y otros 
derechos. Igualmente en una oportunidad para evitar el tráfico y la venta de los niños. 

La adopción en Colombia conforme a su normatividad; se define; Ley de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) como, una medida de protección por excelencia, a través 
de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la 
relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza.35 La adopción es 
una medida de protección por medio de la cual a muchos niños, niñas y adolescentes, se 
les garantiza el derecho a tener una familia, con todos los derechos y deberes; las familias 
que adoptan tienen en compromiso de su bienestar y pleno desarrollo. 

                                                           
34

 Ley 1098. Artículo 22.”Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de 
la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. 
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando ésta no garantice las 
condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este Código: En 
ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación”. 
35

 Ley 1098 de 2006.”Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” Artículo 61.  



192 
 

La adopción, que para el caso de Colombia como en muchos países que se han adherido a 
la Convención de la Haya, da prelación a familias colombianas, sin embargo también es 
una posibilidad para las familias extranjeras. Donde las disposiciones los tratados y 
Convenciones ratificados por Colombia son fundamentales; la normatividad colombiana 
privilegia también a las familias colombianas y extranjeras, de aquellos países que 
adoptaron o se han adherido a la Convención de la Haya o a otro convenio de carácter 
bilateral o multilateral en este mismo sentido.36  

El procedimiento determinado por la normatividad y los lineamientos técnicos del ICBF; 
para las familias extranjeras que determinan adoptar un niño, niña o adolescente 
Colombiano; y la presentación que se hace a continuación de algunas estadísticas que 
identifican el número de familias extranjeras, y los niños adoptados en los últimos años; 
debe considerarse por sus características, desde el inicio de la aplicación y el seguimiento 
de esta media; como parte del fenómeno de migración; facilitada temporal, para las 
familias extranjeras y definitiva para los niños adoptados por familias de otros países. Y 
que este proceso debe ser tenido en cuenta como una oportunidad de cooperación, de 
fortalecimiento y de la identificación de nuevos proyectos y e identificación de nuevas 
áreas de trabajo y determinación de nuevos socios estratégicos, en el marco de las 
competencias de la Organización Internacional para las migraciones. 

2009 2010 2011 
PAIS Total de Niños con 

familia asignada 
Total de Niños con familia 

asignada 
Total de Niños con 
familia asignada 

COLOMBIA 1153 1060 1066 

ITALIA 488 673 547 

FRANCIA 265 413 265 

USA 261 242 234 

ESPAÑA 175 241 219 

ALEMANIA 108 87 88 

SUECIA 55 75 78 

NORUEGA 55 77 69 

CANADA 37 52 43 

SUIZA 31 38 22 

DINAMARCA 41 30 21 

HOLANDA 38 16 21 

BELGICA 17 25 19 

FINLANDIA 12 14 7 

PANAMA 0 2 2 

AUSTRALIA 6 2 2 

ANDORRA 0 0 2 

GRECIA 0 0 2 

MALTA 0 0 2 

ARGENTINA 0 3 1 

ISLANDIA 2 2 1 

AUSTRIA 0 1 1 

                                                           
36

 Idem. Artículo 71.  
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VENEZUELA 0 0 1 

INGLATERRA 2 3 0 

JAMAICA 0 1 0 

INDIA 0 1 0 

PUERTO RICO 3 0 0 

PERU 2 0 0 

ECUADOR 1 0 0 

IRLANDA 1 0 0 

TOTAL 2753 3058 2713 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

3.5 Migración y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupo armados al 
margen de la Ley. 

Según el Conpes 3673; No obstante los avances del Estado y la sociedad colombiana para 
reducir situaciones de vulnerabilidad y erradicar riesgos que facilitan el reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes, este fenómeno persiste y se presenta con 
mayor frecuencia en ciertas zonas del territorio nacional.  
 
Dada su complejidad no es factible precisar cuántos niños, niñas y adolescentes están en 
riesgo de ser reclutados y utilizados37. Por tanto, no se puede precisar cuánta es la 
población que está en riesgo de ser víctima de una de las peores formas de trabajo 
infantil, de un crimen de guerra, de la violencia y de no haber sido protegidos de su 
vinculación a grupos armados, su utilización y reclutamiento. Por lo general, este tipo de 
estimaciones se realizan de manera indirecta.  
 

                                                           
37

 La Defensoría del Pueblo estima que son 8.000 los niños vinculados a grupos armados, Human Rights 
Watch señala que son 11.000 y la Fundación Maya Nassa que son 14.000, entre otros estimativos. Este 
amplío margen no permite con exactitud precisar la magnitud del reclutamiento y utilización de niños; 
aunque un sólo caso debe ser motivo de preocupación y movilización estatal y social. 
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El mismo Conpes señala: Las cifras de niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos 
armados organizados al margen de la ley y utilizados por grupos delictivos organizados son 
disímiles, dependen de las fuentes de información y las variables utilizadas para tal efecto. 
Es importante resaltar que los reportes, estudios y análisis existentes tienden a no 
visibilizar específicamente este delito y violación a los derechos de la citada población. 

El ICBF ha atendido a 4.910 niños y niñas durante el período del 16 de noviembre de 1999 
al 31 de mayo de 2012. De acuerdo con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, 
el 90% de los niños atendidos por el ICBF afirman haber estado vinculados a un grupo 
armado con otros niños y niñas. Según gráfica que aparece posteriormente. 

 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2012 

En el mismo Conpes se afirma que de otra parte, la Secretaría Técnica señala siete 
situaciones que aumentan el riesgo de reclutamiento y de utilización de la población 
menor de los dieciocho años de edad, a partir de las cuales focaliza la Política 
Intersectorial de Prevención en 114 municipios y 6 localidades de Bogotá; presencia o 
transito de grupos armados al margen de la ley, así como delincuencia organizada, 
presencia de economías y actividades ilegales (narcotráfico, micro-tráfico, contrabando, 
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redes de trata y tráfico de armas), zonas de transito de actividades ilegales, altos índices 
de violencia sexual o intrafamiliar contra los niños y niñas, altos índices de homicidios, 
presencia de minas antipersonales, regiones deprimidas por bajos índices económicos y 
de marginalidad social. 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

Señala además, que pare el 2006, la Defensoría del Pueblo señala que el reclutamiento es 
una problemática que se ha presentado prácticamente en todo el territorio nacional. Así 
mismo, que en 27 de los 32 departamentos del país niños, niñas y adolescentes fueron 
reclutados. De otra parte, afirma que la edad promedio de reclutamiento bajó de 13.8 a 
12.8 años y la permanencia promedio es de 2 años en el grupo armado. El Sistema de 
Alertas Tempranas de la Defensoría, en sus informes de riesgo 2008 y 2009, ha señalado la 
existencia de esta práctica en 151 municipios de 29 departamentos del país. Con base en 
estos informes, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT, en sus sesiones 
de 2009, emitió 18 alertas de riesgo de reclutamiento en los departamentos de Arauca, 
Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y 
Valle del Cauca. 
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Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familia. Cifras con base en el total de niños, niñas y adolescentes 
atendidos. 

Informe exploratorio, elaborado por Natalia Springer38, (2008), registra que: el promedio 
de ingreso formal de los NNA fueron los 12,9 años. El 65,7% de los NNA se vinculó entre 
los 6 y los 14 años de edad. A nivel de combate encontramos que el 68,7% de la muestra 
son hombres y el 31,3% de mujeres10. Las proporciones se invierten al nivel de milicia, 
auxilio y cooperación. Los grupos armados prefieren vincular a niños, niñas y adolescentes 
provenientes de grupos indígenas porque registran los promedios más altos de 
permanencia. 
 
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajan para los grupos armados antes de 
vincularse como combatientes: Un numero altamente significativo de niños (68% del total) 
reporto haber hecho algún tipo de ‘trabajo’ para el grupo armado directamente 
relacionado con la actividad bélica, antes de su ingreso formal, actividades que se 

                                                           
38

 Natalia Springer. Prisioneros Combatientes. Datos del primer informe exploratorio sobre el uso de niños, 
niñas y adolescentes para propósitos del conflicto armado en Colombia. 2008 



197 
 

concentraron especialmente en el manejo y transporte de minas y explosivos (55,2% de la 
muestra), labores de inteligencia (9% de la muestra), logística (6,3% de la muestra), milicia 
(3,8% de la muestra) y transporte de víveres y alimentos (12,5% de la muestra). Un 
porcentaje aún superior (89% del total de la población entrevistada) reporto haber hecho 
‘favores’ al grupo armado antes de su ingreso, lo que incluía hacer mandados, bajar 
remesas, llevar razones y hacer llamadas. 
 
Los niños, niñas y adolescentes han cambiado de municipio de habitación en un promedio 
de 3,5 veces antes del ingreso al grupo armado. La mayoría de migraciones anteriores a 
este evento guardaba relación con motivos de trabajo de los padres o especialmente 
fuerte en el departamento de Antioquia, con el desplazamiento forzado de la familia. 
Pudiera concluirse de este registro, que la migración interna de niños, niñas y 
adolescentes, por diferentes causas entre ellas el desplazamiento por conflicto , los hace 
más vulnerables al reclutamiento. De la misma manera, la experiencia de migración 
regular les impide formar parte de un circuito social que podría monitorear su crecimiento 
o que podría alerta sobre su eventual desaparición. La experiencia de migración obliga al 
menor a perder contacto con la escuela y con los pares y constriñe a una proporción 
importante de los menores a trabajar desde muy temprana edad. 
 
Estos NNA pertenecen a familias numerosas, cuya estructura medular cambia 
regularmente por cuestiones de supervivencia económica, son de extracción campesina y 
pertenecen a una población sensible a los cambios económicos en sus regiones de origen 
lo que explica el permanente cambio de residencia en busca de trabajo o las ausencias 
prolongadas o incluso definitivas de uno o más miembros del núcleo familiar. Son familias 
en situación de pobreza, sin ahorros, ni cobertura social, ni seguridad alimentaria y cuyas 
actividades giran en torno a la supervivencia económica.  
 
La mayoría de los NNA en los grupos armados tienen un nivel escolar muy bajo: aunque el 
81,1% de los jóvenes entrevistados reportó haber atendido la escuela en algún momento 
de su vida antes del ingreso al grupo armado, la mayoría apenas había completado algún 
grado de primaria, y muchos de ellos no consiguieron aprender a leer y escribir, es decir, 
que no alcanzaron a internalizar los elementos mínimos para la alfabetización básica. 
Entre las razones más frecuentes tanto para el bajo nivel de desempeño escolar así como 
para el abandono de la escuela, se encontró que la alternancia entre las dos actividades 
(trabajo y estudio), aumentaba la probabilidad de inasistencia escolar. 
 
Las difíciles condiciones económicas aumentan la presión sobre el ingreso del menor al 
mercado laboral a tiempo completo. Asimismo, los problemas familiares, entre los que 
sobresale la violencia intrafamiliar y la migración por razones económicas o con orígenes 
en una crisis de desplazamiento forzado, obligaron a algunos menores a interrumpir los 
ciclos de estudio. Otros reportaron el hambre y la dificultad para entender y asimilar los 
contenidos de la enseñanza que recibían, como causales para el abandono de la escuela.  
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Para algunos de ellos, la experiencia escolar fue altamente traumática y les creó un auto 
imagen pobre y la impresión de que sus oportunidades se reducían dramáticamente 
debido a su bajo desempeño intelectual. 

Este informe igualmente reporta que: se detectó la persistencia en el reclutamiento entre 
poblaciones vulnerables. Reportes de fuentes en zonas de frontera insistieron en la 
persistencia del reclutamiento forzado entre comunidades indígenas y grupos vulnerables 
(desplazados y refugiados) en áreas críticas del territorio nacional con un fuerte impacto 
en puntos de corredores estratégicos hacia Venezuela, Ecuador y Brasil. 

Las condiciones precarias de vida, incluida la frecuencia de maltrato e inseguridad 
alimentaria, como un factor que aumenta la situación de vulnerabilidad. El 54,2% de ellos 
reportaron origen en una estructura familiar atípica y el 45,8% en una estructura típica. 
Miembros de familias generalmente numerosas, en la que casi todos los miembros se ven 
obligados a contribuir en los medios de sustento. Una cuarta parte de los entrevistados 
reportó no siempre haber vivido dentro de la misma estructura familiar, lo que refuerza la 
afirmación del perfil individual de que son estructuras muy susceptibles a cambios casi 
siempre motivados por razones de supervivencia económica o por el impacto del conflicto 
armado sobre la zona. Sólo 74,9% siempre vivió dentro de esa estructura mientras que el 
25,1% cambió de hogar por lo menos una vez. 

En este informe también se afirma como la pobreza extrema expulsa los niños, niñas y 
adolescentes y los sitúa en una situación de alto riesgo: Sólo el 2,2% de ellos, confirmó 
que en su hogar disponían de ‘más de lo necesario’, mientras que el 45,4% reportó apenas 
‘lo justo para sobrevivir’, el 36,8% identificó recursos ‘muy escasos’ y el 15,7% declaro 
haber hecho parte de un hogar con acceso a ‘recursos insuficientes incluso para 
sobrevivir’. La mayoría (51,8%) de estos hogares sufría de serias privaciones económicas. 

Los niños, niñas y adolescentes entrevistados según este informe; pertenecían a hogares 
que registraban importantes niveles de violencia intrafamiliar y ambientes comunitarios 
víctimas de amenazas especiales: el 42,9% informaron que fueron víctimas del maltrato; 
6,1% reportaron asaltos sexuales; 8,6% vivían en hogares donde era habitual el abuso de 
drogas o alcohol; 40,6% experimentaron serios problemas económicos que amenazaban la 
supervivencia de la familia y 16,4% reportaron otro tipo de problemas. 

3.6 Migración y pobreza. 

La migración en países de en subdesarrollados o en vías de desarrollo, debe ser puesto en 
el contexto de tres desafíos que estos países enfrentan: la exclusión social (acceso 
limitado para la población más vulnerables; al mercado laboral y a los servicios sociales), la 
necesidad de fortalecimiento de la institucionalidad (especialmente, en las redes de 
protección social) y la transición demográfica que obliga al fortalecimiento y protección de 
su capital humano. 
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La exclusión social está vinculada al hambre y la pobreza extrema. A pesar de un leve 
mejoramiento en las condiciones sociales experimentado en los últimos años, muchos de 
los países, se mantienen en una situación de extrema vulnerabilidad, lo que pone en 
riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La mitad de sus 
habitantes sobrevive en condiciones de pobreza. A las causas de pobreza extrema; altos 
índices de desigualdad socioeconómica y bajos niveles de inversión social per cápita, se 
suman causas coyunturales, tales como las catástrofes ambientales, los desastres 
naturales y para el caso de Colombia el conflicto armado interno.  

La exclusión social, la falta de condiciones, de respuesta efectivas para situaciones 
provocadas por los desastres naturales, el conflicto armado impulsa a las personas y a 
familias enteras, y como ya lo hemos visto a niños, niñas y adolescente; acompañando las 
decisiones de sus familias o solos; a buscar un mejor porvenir o protección fuera de sus 
lugares de origen; otros países, otras regiones. Las redes de protección social 
debidamente institucionalizadas deben convertirse en una herramienta fundamental en el 
esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de la población. Entre otros, programas 
como los de atención de salud y nutrición a madres e infantes, de desarrollo integral 
temprano, de alimentación escolar, de apoyo a la pequeña agricultura y de transferencias 
condicionadas, en efectivo y especie, el mejoramiento de los ingresos, de las condiciones 
de habitabilidad de capacitación y de empleo.  

La migración del área rural a las áreas urbanas un proceso demográfico masivo que se 
remonta varias décadas atrás; es un fenómeno característico de los países en vía de 
desarrollo, atribuible en la mayoría de los casos a las condiciones de pobreza extrema; 
hambre y total exclusión, en que se encuentran las zonas rurales de estos países. En las 
áreas urbanas, aunque puede existir mucha más inversión y mejor oportunidad en las 
institucionalidad, también la ausencia de oportunidades condena a muchos migrantes 
internos a la marginalidad y los expone a la violencia, la inseguridad, a la mendicidad y en 
el caso de los niños, niñas y adolescente, se ven expuestos a redes y circunstancias que los 
hace vulnerables y que los atrapa en rutas de explotación y trafico, vulnerando por 
completo sus derechos. 

La falta de información más precisa sobre los movimientos migratorios, internos e 
internacionales, limita las posibilidades de análisis de la problemática, los efectos de la 
migración en el desarrollo y los efectos de la migración y la pobreza. 

Algunos datos de la situación en Colombia. La CEPAL en su último informe arroja las 
siguientes cifras; que hablan de la pobreza extrema y de la situación de los niños niñas y 
adolescentes: la pobreza e indigencia entre niños y adolescentes colombianos es del 45% 
(pobres) y 17% (indigentes). Si sumamos, tenemos un resultado desesperanzador, el 62% 
de los NNA Colombianos no tienen acceso a ninguna esperanza de vida plena y se debaten 
entre la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia. 
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El DANE reporta para el año 2011, que el porcentaje de pobreza fue de 34,1%; en las 
ciudades de 30,3% mientras que en el campo fue de 46,1%. Algo más de 15,2 millones de 
colombianos son afectados por la pobreza, y dentro de esta cifra unos 4,7 millones se 
encuentran en la indigencia. 
 
Esto quiere decir que más del 60% de la población es pobre, con más de 11 millones de 
colombianos bajo la línea de indigencia –es decir, esta población no dispone de un ingreso 
de un dólar diario para garantizar unas condiciones vitales mínimas de alimentación y 
nutrición–. Además, el 80% de la población rural es pobre y cerca del 60% indigente. 
 
En Colombia se considera que un hogar está en condición de pobreza cuando, estando 
conformado por cuatro personas, tiene ingresos inferiores a un millón 100 mil pesos 
mensuales. En cuanto a la indigencia (pobreza extrema), se hace referencia a los hogares 
que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, que en 
el país se estima que cuesta 450 mil pesos para cuatro integrantes. 

Aparte de la indigencia, pobreza y marginación que implica una condición tan 
desaventajada, hoy el 60% de la población económicamente activa del país no ha 
ingresado a la economía formal; es decir, esta población busca desarrollar algunas de sus 
capacidades y habilidades en condiciones de extrema precariedad, lo que le impide 
aprovechar sus potencialidades y, obviamente, garantizar unos ingresos para alcanzar 
mejores condiciones de vida en el futuro. En estas circunstancias, la sociedad colombiana 
está desperdiciando una altísima proporción de su capital humano, físico y 
medioambiental para generar riqueza colectiva como una de las condiciones necesarias 
para avanzar en la inclusión social. Una sociedad que no construye un proyecto colectivo y 
una riqueza social, evidentemente no logra garantizar unos estándares razonables de 
bienestar para la gran mayoría de su población.39 

Luis Garay afirma en su estudio sobre la exclusión en Colombia que; “una de las 
características más perversas del proceso de exclusión es que se ha venido agudizando su 
carácter intergeneracional. Dentro de la población pobre la proporción de jóvenes 
menores de 15 años –el doble de la correspondiente a los estratos altos de la sociedad– 
tiene precarias condiciones de vida y marginamiento en el acceso a servicios públicos 
básicos; es así como, por ejemplo, más de 3 millones de niños y jóvenes en edad escolar 
no tienen acceso a la educación. Vale recordar, además, la falta de reproducción del 
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 Luis Jorge garay s. En torno a la economía política de la exclusión social en Colombia.2003 
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capital social en el seno de la familia como el ámbito inicial de la formación humana, y su 
progresiva depredación. Hoy, más del 30% de las familias colombianas tiene una mujer 
cabeza de familia, que se ve obligada a desempeñar múltiples funciones en condiciones 
de ingresos precarios. Así se están germinando y reproduciendo gravemente múltiples 
raíces de exclusión social hacia el futuro”. 

En e 2004 el Departamento Nacional de Planeación _ DNP, con el apoyo de los ministerio 
sociales, organismos multilaterales y miembros de la academia, establecieron la misión 
para la creación de una estrategia de Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad. MERPD, 
la cual profundizó sobre los mecanismos que determinan la pobreza y la desigualdad, y 
formuló propuestas para avanzar en su reducción (conpes 102, 2006). Esta Misión 
concibió a JUNTOS como una estrategia contra la extrema pobreza de alcance nacional y 
de largo plazo, cuyo propósito es vincular a las familias más pobres a servicios del sistema 
de protección social integrado. 

De esta manera JUNTOS se implemento desde el 2007, como una estrategia de 
intervención integral, que busca promover la integración efectiva de las familias más 
pobres y desplazadas a la oferta social del Estado y asegurar la superación de su situación 
de pobreza extrema a través de tres elementos: Integrar la oferta de servicios en nivel 
local, de manera que responda a las necesidades de las familia; brindar transitoriamente 
acompañamiento a nivel familiar; y generar un marco de corresponsabilidad en donde los 
beneficiarios y los demás actores, se comprometan de manera conjunta, en acciones 
orientadas a la superación de la pobreza. 

El Plan Nacional de Prosperidad Social identifica acciones para hacer más eficiente la 
identificación y caracterización de las familias JUNTOS-UNIDOS; propone el diseño de un 
modelo de atención Integral – similar a JUNTOS- para que opere a nivel local para romper 
las trampas del desarrollo local, redefine el rol de los Entes Territoriales, en la 
implementación de la estrategia y la provisión de la oferta social, con el fin entre otros, de 
tener en cuenta los diferentes contextos; incentiva el establecimiento de alianzas público 
privadas y el desarrollo de negocios exclusivos que generen riqueza para todos; promueve 
la innovación social; fortalece la corresponsabilidad; identifica puentes hacia la 
autodeterminación, mediante estricto monitoreo e incentivos adecuados. 

Esta estrategia pretende garantizar a las familias el acceso preferente a los servicios y 
programas básicos del Estado, se enfoca en el cumplimiento de 45 logros agrupados en 9 
dimensiones: Identificación, Educación y Capacitación, Bancarización y Ahorro, Ingreso y 
Trabajo, Salud, Nutrición, Habitabilidad, Dinámica Familiar, acceso a la Justicia. 

“Red unidos trabajará en el cuatrienio con 1.395.000 familias, esperando incluir 105.000 
familias más, de las cuales 350.000 superaran la extrema pobreza en el 2014.”40 

                                                           
40

 Samuel Azaut. Directos de la Agencia pata la Superación de la Pobreza Extrema. Informe pobreza 20012. 
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Actualmente Unidos hace presencia en 1026 municipios de los 32 Departamentos, con 
10.500 Gestores Sociales, quienes trabajan diariamente con las familias de las cuales 
367.000 son desplazadas por a violencia, 232.000 son afrocolombianos, 89.000 indígenas y 
aproximadamente 544 en las que la mujer ejerce el papel de jefatura de Hogar. 

UNIDOS; ha mostrado importante progresos en cuanto a cobertura, con 1.440.439 
familias, 96.1% de la meta para los cuatro años. 5º.2% de la población beneficiaria está 
compuesta por mujeres; 49.8% por hombres. Del total de las familias, el 79% viven en 
cabeceras municipales, el 24,3% en zona rural dispersa y el 16.3% en centros poblados. 
44.6% de la población beneficiaria son menores de 18 años, la población entre 18 y 60 
años, representa el 47.9%, la población mayor de 60 años representa el 7.4%. 
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INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 

                                              
                                                                                           Código 

 

I. DATOS DEL ENTREVISTADOR 

 
Nombre del Entrevistador: ___________________________________________________________________ 
 
1. Edad: ___________________________________________________________________________________ 
 
2. Sexo:         F   M 

 

3. Profesión: _______________________________________________________________________________ 
 
4. Fecha de diligenciamiento: _________________________________________________________________ 
 
5. Cargo en la institución:__________________________________________________________________ 
 

 

Instructivo 
Los entrevistadores deben tener en cuenta las siguientes instrucciones antes de iniciar la entrevista: 1) Ser claro 

en la forma cómo enuncia las preguntas, es importante que se formulen tal y cómo están enunciadas en el 

cuestionario, si el entrevistado no comprende usted puede recurrir a explicaciones breves. 2) Informarle al 

entrevistado que las preguntas no son ni falsas ni verdaderas sino que hacen referencia a sus experiencias, 

opiniones y formas de pensar. 3) Asegurarle al entrevistado  la confidencialidad de los datos y que en caso de que 

se utilicen será para mejorar los programas de atención para estos NNJA. 4) Es necesario que observe el 

comportamiento del entrevistado durante todo el proceso, recuerde que este dato es importante para el análisis. 

El entrevistador que diligencie el instrumento debe contar con la previa autorización de la autoridad competente, 

en este caso del Defensor de Familia. Por favor antes de iniciar con el desarrollo del instrumento, diligenciar el 

consentimiento informado y firmarlo. 

Instrucciones del Entrevistador al entrevistado: Te voy a dar una información sobre esta entrevista, primero 

quiero que sepas que esta entrevista tiene una duración aproximada de 1 hora; si en algún momento no  te sientes 

bien es importante que me lo hagas saber y en ese caso no estás obligado a responder y te puedes retirar; yo leeré 

las preguntas en voz alta y mientras tú me contestas yo iré diligenciando el cuestionario; finalmente ¿quiero saber 

si estás dispuesto(a) y preparado(a) para contestarme? 

 
II.  DATOS  DE UBICACIÓN DEL NNAJ 

6. Regional:   
1.   □  Antioquia            2. □  Arauca              3. □ Bogotá               4. □  Bolívar                 5. □  Caldas              
6.   □  Cauca                  7.  □  Cesar                8. □  Choco               9. □  Huila                   10. □  Meta 

11. □   Nariño              12. □  Quindío           13. □  Santander        14. □ Tolima                15. □  Valle 

 

7. Ciudad o Municipio: ______________________________________________________________________ 
 
8. Centro Zonal: ____________________________________________________________________________ 
 
9. Modalidad:   1. □    CAE            2. □     Hogar Tutor           3.  □   Hogar Gestor         4.  □    Hogar Transitorio 

 
10. Nombre de la Institución: _________________________________________________________________ 
 
11. Teléfono: _______________________________________________________________________________ 
 
12. Dirección: ______________________________________________________________________________ 
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III. DATOS DE  IDENTIFICACIÓN DEL NNJA A QUIEN SE APLICA LA ENTREVISTA (identificar la 
información que ya tiene el equipo técnico en la historia del NNA para diligenciarla con anticipación para 
no repetir acciones) 
13. ¿Cuál es tu nombre(s) y apellido(s)? ________________________________________________________ 
 

14. ¿Cuántos años tienes? ____________________________________________________________________ 
 

15. Sexo del entrevistado  F □       M □        
 

16. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?  Año______    Mes______ Día______   □ No Sabe           □ No Responde   

 
17. ¿Tienes algún documento de identificación?                                                    
1.  □  Si                 2.  □   No                  3.  □   No sabe                 4. □  No  responde 

 

Si la respuesta es afirmativa por favor  incluya el número de documento  

 
18. ¿Antes de ingresar al GAOML (Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley)  estabas en el 
colegio? 
    1. □   Si        2. □  No         3. □   No sabe        4. □  No responde   

 

19. ¿Hasta qué curso hiciste?      
1. □ Ninguno                               2. □ Primaria Incompleta                  3. □ Primaria Completa   

4. □Secundaria Incompleta         5. □ Secundaria Completa                 6. □ Técnico 
7. □ Universitaria Incompleta     8. □ Universitaria Completa              9. □  No Sabe                  10. □ No Responde 

 

20. ¿Dónde vivías antes de  vincularte al GAOML? (Vereda – municipio – departamento) 
1. □ Vereda                    ¿Cuál? _________________________________________________________________ 

2. □Corregimiento         ¿Cuál? _________________________________________________________________ 

3. □ Municipio               ¿Cuál? _________________________________________________________________ 

4. □ Ciudad                    ¿Cuál? _________________________________________________________________ 

5. □ No sabe 

6. □ No responde 

 

21. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en este lugar?     
1. □ Menos de 1 mes           2. □ 1 mes - 1 año                3. □ 1-2 años           4. □  2-3 años                 5. □ + 3 años 
6. □ No sabe                        7. □ No responde 

 
22. ¿En la actualidad tienes alguna enfermedad de transmisión sexual?                                  
1. □  Si                                2. □   No                               3. □  No sabe           4. □   No responde 
(Si la respuesta  de la pregunta 22 es afirmativa, formule la pregunta 23)  

 

23. ¿Cuál de las siguientes? 
a. □ Herpes Genital - VHS                                                                          b. □ Sifilis:Treponema Pallidum 

c. □ Chancro Blando-Haemophilus Ducreyi                                               e. □ Linfogranuloma venéreo: Chlamdia Trachomatis       

d. □ Granuloma inguinal o venéreo: Calymmatobacterium Granulomatis f. □ Leishmaniasis 

g. □ Amebiasis             h. □ Uretral: uretritis 

i. □ Glande y prepucio: Balanopostitis            j. □ Prostatitis, epididimitis, orquitis 

k. □ vulva: vulvitis                                                                                       l. □ vagina: vaginitis 
m. □ Cuello uterino: cervicitis                                                                     ñ. □ VIH-SIDA       

n. □ Salpingitis, Enfermedad Inflamatoria Pelvica (EIP)                            o. □ Hepatitis  B                 

p. □ Papilomatosis                            q. □ Candiloma                          

r. □ Gonorrea            s. □ Otras  ¿Cuáles? ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

T.I. R.C. C.C 



                                       
 

Documento para fines investigativos, de circulación restringida. 

 

24. ¿Cuántos hijos tienes? _______________       □  No         □  No sabe         □ No responde 
  
25. ¿Estás en estado de gestación?   
1. □  Si           2. □   No          3. □   No sabe           4. □   No responde 

 

 

IV.CARACTERÍSTICAS SOCIO-FAMILIARES DEL NNJA 

26. ¿Cuántas personas conforman tu familia?   ______________________    □  No sabe         □  No responde   

  

27. ¿Cómo está conformada tu familia? (Te voy a mencionar algunas opciones y tú me señalas la que 
corresponde a tu caso) 
 
a.  En tu casa viven papá, mamá e hijos                 □ Nuclear                           
b. En tu casa vive tu familia y tus abuelos              □ Extensa  (Más de tres generaciones) 

c. En tu casa vive tu familia, tíos y primos             □ Extendida  (Dos generaciones) 

d. Vives sólo con mamá o papá                              □ Monoparental Femenina   o  □ Monoparental  Masculina 
e. El papá o la mamá tiene otros hijos de otra relación anterior   □ Compuesta Simple    o   □ Compuesta Mixta                                                                     
(los dos padres tienen hijos de otra unión y de ellos) 

f. □  No Sabe   

g. □ No responde  
 
28. ¿Cuántos años  tiene tu padre? __________________________    □  No Sabe           □  No responde  
 
29. ¿A qué se dedica tu padre? 
1. □ Sector Agrícola                2. □ Sector Minero e Hidrocarburos                     3. □ Sector Industrial                                             
4. □ Sector Comercial             5. □ Sector de Transportes y Comunicaciones     6. □ Sector de Servicios Públicos       
7. □ Sector de Servicios  Domésticos           8. □  Otro, ¿cuál? _________________________________________ 

9. □  No Sabe                           10. □  No responde 

 
30. ¿Qué nivel de educación tiene tu padre?  
1. □ Ninguno                                2. □ Primaria Incompleta                    3. □ Primaria Completa   

4. □ Secundaria Incompleta         5. □ Secundaria Completa                   6. □ Técnico 
7. □ Universitaria Incompleta      8. □ Universitaria Completa                9. □  No Sabe              10. □  No responde 

 

31. ¿Cuántos años tiene tu madre? __________________________         □  No Sabe            □  No responde 
 
32. ¿A qué se dedica tu madre? 
1. □ Sector Agrícola                 2. □ Sector Minero e Hidrocarburos                    3. □ Sector Industrial                                             
4. □ Sector Comercial               5. □ Sector de Transportes y Comunicaciones     6. □  Sector de Servicios Públicos       
7. □ Sector de Servicios  Domésticos       8. □ Otro, ¿cuál? _________________________________ 
9. □  No Sabe                               10. □  No responde 
 
33. ¿Qué nivel de educación tiene tu madre?  
1. □ Ninguno                               2. □ Primaria Incompleta                      3. □ Primaria Completa   

4. □Secundaria Incompleta         5. □ Secundaria Completa                     6. □ Técnico 
7. □ Universitaria Incompleta     8. □ Universitaria Completa                  9. □  No Sabe              10. □ No responde 

 
34. ¿Cuántos hermanos tienes?  ___________________________           □ No Sabe           □ No responde   
 
35. ¿Cuántas hermanas tienes? ____________________________          □No Sabe            □ No Responde   

 
36. ¿Cuál es tu posición respecto a sus hermanos? 
1. □ Menor              2. □ Intermedio              3. □ Mayor         4.□ No Sabe            5. □ No Responde      
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V. CONDICIONES ASOCIADAS A LA PERTENENCIA DE GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN     
    DE LA LEY U OTROS GRUPOS 

37. ¿A cuál de los siguientes grupos estuviste vinculado (a)? 
1.□ FARC                                   2.□ ELN                          3.□ ELP                        4.□AUTODEFENSAS 

5.□ MILICIAS URBANAS        6.□ BACRIM                  7.□ No sabe                  8.□ No responde 

 

38. ¿Cuál fue el tiempo de permanencia en ese grupo? 
1.□ Menos de 1 año      2.□  1 a 3 años       3.□  4 a 5 años     4.□  + de 5 años    5.□ No sabe    6. □ No responde  

 

39. ¿Qué actividades desempeñabas dentro del grupo? 
1.□ Ninguna                                2.□ Ayudabas en la cocina                                 3.□ Hacías oficios    

4.□ Llevabas mensajes                5.□ Cuidabas prisioneros                                   6.□ Organizabas reuniones 

7.□ Ayudabas en cultivos            8.□ Otros                                                            9.□ No responde 

 

En relación con la opción otros si el entrevistado quiere ampliar la información debe complementarla en el 

siguiente espacio. 

 

Explicación  adicional:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

40. FACTORES INDIVIDUALES ¿Cuáles de los siguientes factores individuales influyeron en tu decisión 
para ingresar al grupo? 
 
   a. Era algo con lo que soñabas para tu vida             1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   b. Te gustaban las cosas que hacían las personas                       1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
       que pertenecían al grupo 
   c. Era una buena manera de ganar dinero                                  1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   d. Las personas del grupo te convencieron de hacerlo               1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
      
41. FACTORES DE LA FAMILIA (A) 
 
  a. ¿Alguno de tus familiares ha estado vinculado a algún     1.□Si  2.□No    3.□No sabe    4.□No responde 
         grupo armado? (Si la respuesta es afirmativa, formule la siguiente pregunta) 
    
  b. ¿A cuál de los siguientes grupos? 
       1. □ FARC          2. □ ELN          3. □ ELP         4. □ AUTODEFENSAS     5. □ MILICIAS URBANAS                     
       6. □ BACRIM     7. □ No sabe     8. □ No responde 

 

41. FACTORES DE LA FAMILIA (B) ¿Cuáles de los siguientes factores de la familia influyeron en tu 
decisión para ingresar al grupo? 
 
   c.Tus padres discutían constantemente                                       1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   d.Tus padres te golpeaban constantemente                                 1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   e.Tus padres te regañaban frecuentemente                                 1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   f.Tus hermanos te pegaban frecuentemente           1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   g.Tus hermanos peleaban frecuentemente contigo                     1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   h.Habían muchas necesidades económicas           1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   i.Sentías que no te entendían y era mejor irse                            1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   j. ¿En tu familia, se expresaba el afecto?                                     1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
       (Si la respuesta de la pregunta es afirmativa, formule la siguiente pregunta) 
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   k. ¿Cómo se expresaba?   
       1. □ Con palabras bonitas     2. □ Con abrazos                                             3. □ Con palabras bonitas y dando comida   

       4. □  Dando comida               5. □ Con  palabras bonitas y dando educación 6. □ Con palabras bonitas y abrazos                  

       7. Dando educación               8. □ Todas las anteriores                                    9. □ No recuerda                     

       10.□  No responde    

 

42. FACTORES DE LA ESCUELA ¿Cuáles de los siguientes factores de la escuela influyeron en tu 
decisión para ingresar al grupo? 
 
   a.Te costaba trabajo entender lo que te enseñaban          1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   b.Te aburriste y decidiste que lo  mejor era salirte           1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 

   c.Te aburriste porque te quedaba muy lejos de la casa         1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 

   d.Te aburriste porque tus compañeros te molestaban          1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   e.Tuviste algún problema con un profesor(a)                         1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   f.Te gustaba y aprendías lo que te enseñaban                        1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   g.Tenías amigos con los cuales compartías                                  1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 

   h.Tus compañeros te invitaban a jugar en el recreo                  1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
  
43. FACTORES  DE LA COMUNIDAD ¿Cuáles de los siguientes factores de la comunidad (barrio) donde 
vivías influyeron en tu decisión para ingresar al grupo? 
 
   a.Había personas cercanas que te hablaron de los GAOML     1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   b.Había peleas y conflictos                                                            1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 

   c.Había pandillas                                                                           1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   d.Existía la presencia de los GAOML                                          1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   e.Había presencia de sustancias psicoactivas (SPA)                   1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   f.Tenías grupo de amigos                                                              1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   g.Algún miembro de tu familia o amigo cercano fue víctima    1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
      de los GAOML 
  

44. FACTORES DEL TRABAJO ¿Cuáles de los siguientes factores relacionados con el trabajo influyeron 
en tu decisión para ingresar al grupo? 
    
   a.En algún momento te tocó trabajar para ayudar a                 1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
        a tu familia (Si la respuesta es afirmativa, formule las siguientes preguntas) 
   

   b.¿En qué trabajabas?  
       1. □ Sector Agrícola                 2. □ Sector Minero e Hidrocarburos                    3. □ Sector Industrial                                                   
       4. □ Sector Comercial              5. □ Sector de Transportes y Comunicaciones    6. □ Sector de Servicios Públicos        
       7.  □ Sector de Servicios  Domésticos                       

 
   c.Consideraste que el pago era adecuado                                    1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   d.Consideraste que el horario era adecuado                               1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
   e.Consideraste que las actividades que realizabas eran             1.□Si 2.□No 3.□ No recuerda 4.□No responde 
      adecuadas 
  
 
VI.  FACTORES PSICOLÓGICOS  

Instructivo  
El siguiente aparte debe ser complementado por la observación que el profesional lleve a cabo en el momento de 

la aplicación del cuestionario. 
 

Aspecto Cognoscitivo  

45. ¿Durante las clases pierdes la concentración sobre lo que se está enseñando? 
1.□   Siempre          2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 
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46. ¿Te cuesta trabajo mantener la atención durante más de 5 minutos? 
1.□   Siempre          2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 
47. ¿Te cuesta trabajo recordar momentos de tu vida? 
1.□   Siempre          2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 

48. ¿Se te dificulta seguir  instrucciones porque no las comprendes? 
1.□   Siempre          2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 

49. ¿Hay imágenes y pensamientos que se te presentan de repente que te recuerdan alguna experiencia 
negativa?  
1.□   Siempre         2.□  Algunas veces             3.□   Nunca 

 

50. ¿Piensas que vales menos que los demás? 
1.□   Siempre        2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 
51. ¿Piensas que tienes pocas  habilidades? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

52. ¿Piensas que tus opiniones son poco importantes? 
1.□   Siempre        2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 
53. ¿Crees que el futuro brinda posibilidades de vida? 
 1.□   Siempre       2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 
54. ¿Crees que tu vida tendrá un futuro feliz? 
1.□   Si                 2.□  No                                   3.□   No sabe              4. □   No responde 

 

 Aspecto Emocional 

55. ¿Cuándo eras pequeño(a) menor de 7 años recuerdas haber sentido angustia si algún adulto te dejaba 
sólo (a)? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

56. ¿Tienes dificultad en controlarte cuando tienes rabia?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 

57. ¿Sientes que eres de malgenio?   
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 
58. ¿Con que frecuencia tienes pesadillas?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 

59.  ¿Con que frecuencia tienes sueños que te atemorizan?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

60. ¿Tienes sentimientos de tristeza?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 
61. ¿Te dan ganas de llorar sin motivos aparentes? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

62. ¿Con facilidad cambias de estado de ánimo?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

63. ¿Te sientes angustiado? 
1□   Siempre       2□  Algunas veces                  3.□   Nunca 
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64. ¿Te sientes cansado? 
1□   Siempre       2□  Algunas veces                  3.□   Nunca 

 

65. ¿Piensas que es mejor  estar muerto(a)?  
1□   Siempre       2□  Algunas veces                 3.□   Nunca 

 

 Aspecto Social 
66. ¿Te cuesta trabajo planear metas y cumplirlas?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 

67. ¿Te cuesta trabajo hacer amigos?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 

68. ¿Piensas que es mejor estar solo? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 

69. ¿Te cuesta trabajo hablar en público? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 
70. ¿Cuándo estableces una conversación con una persona la miras a los ojos? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces            3.□   Nunca 

 
71. ¿Cuentas con personas con quien tienes confianza para hablar? 
1. □   Si               2. □  No                              3. □   No responde 
(Si la respuesta a la pregunta 71 es afirmativa, formule la pregunta 72) 

 

72. ¿Quiénes? 
1. □ Familiares    2. □ Amigos                        3. □ Profesores                      4. □ Vecinos  

 

73. ¿Tienes pareja? 
1. □ Si                  2. □ No                               3.  □ No Sabe                       4. No Responde 

 

 Aspecto Comportamental 
(Estas preguntas hacen referencia a tiempo: Antes de la vinculación al grupo armado)  

 

74. ¿Después de los 7 años decías mentiras en la casa o en el colegio?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces              3.□   Nunca 

 
75. ¿Después de los 7 años te escapaste de la casa o del colegio?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces              3.□   Nunca 

 

76. ¿Después de los 7 años te metías en peleas en el colegio?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces              3.□   Nunca 

 

77. ¿Después de los 7 años robaste cosas en tu casa o en el colegio?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces              3.□   Nunca 

 

(Estas preguntas hacen referencia a tiempo: Actual) 

  

78. ¿Tienes dificultades para respetar a las figuras de autoridad?  
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

79. ¿Eres agresivo y les pegas a otras personas? 
1.□   Siempre       2□  Algunas veces                3.□   Nunca 
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80. ¿Has sido cruel con animales? 
1.□   Siempre       2□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

81. ¿Le  has prendido fuego a objetos? 
1.□   Siempre       2□  Algunas veces                3.□   Nunca 

 

82. ¿Cuándo te metes en problemas sientes remordimientos? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 

83. ¿Te cuesta trabajo cumplir reglas establecidas? 
1.□   Siempre       2.□  Algunas veces               3.□   Nunca 

 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 
LAS PRIMERAS CINCO PREGUNTAS INCLUIDAS EN ESTA SECCIÓN SON TOMADAS DEL 
ICAST –R (Dunne, M. Runyan,D.,Macfarlane B., Bonner, B., y Svevo, K. (2006), en apoyo al Estudio 
Mundial de Violencia contra los niños y las niñas, (UN, 2006). La versión en español fue validada para la 
ISPCAN por Ramírez, C, (2006). No está permitido utilizar estos ítems si no con fines investigativos previa 
autorización de la ISPCAN. No se pueden tomar como propiedad de ninguna de las entidades que 
aparecen en el formato. 
 
El entrevistador debe tener en cuenta que el segundo cuadro es continuación y ampliación de información sobre 

la situación presentada (primera columna) 

 

Instructivo 
A continuación te voy hacer una serie de preguntas que es necesario que contestes con toda confianza y recuerda 

que esta información es confidencial. 
 

Situación 
Antes de los 18 años 
(tipo de abuso sexual) 

Opciones de respuesta 
Si esto ocurrió, ¿con 
qué frecuencia pasó 

esto? 

Si esto ocurrió ¿en qué 
momentos de tu vida  te 
pasó esto? (Marca con 
una equis (X) todas las 

casillas posibles) 
 
1. ¿Alguien te mostró 
sus partes privadas 
(genitales)? 

1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

 
���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
2. ¿Alguien te hizo 
posar desnudo (a) 
frente a otras personas, 
para tomar fotografías 
o delante de una 
cámara de video o de 
internet? 

1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

 
���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 
 

 
3. ¿Alguien te tocó tus 
partes privadas 
(genitales)? 

1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

 
���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

4. ¿Alguien te hizo 
tocar las partes 
privadas (genitales) de 
esa persona? 

1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 1□Si        ���� 1 o 2 veces ���� Antes de los 5 años    
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5. ¿Alguien tuvo un 
coito o relación sexual? 
(relación sexual o coito 
significa, la 
introducción del pene 
dentro de la vagina, el 
ano o la boca)   

2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
6. ¿Alguien te hizo 
tener relaciones 
sexuales con otra 
persona a cambio de 
algún beneficio? 

 
1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
7.¿Has tenido  
relaciones sexuales  
para obtener 
reconocimiento? 

 
1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
8.¿Has tenido  
relaciones sexuales  
para obtener 
protección? 

 
1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
9. ¿Estuviste 
expuesta(o) a ser 
observada(o) mientras 
tenías relaciones 
sexuales? 

 
1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
10. ¿Fuiste obligada(o) 
a observar a otras 
personas teniendo 
relaciones sexuales? 
 

1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
11. ¿Fuiste forzada(o) a 
detener el embarazo 
tuyo o de tu pareja? 
 

 
1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

 
���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 
12. ¿Fuiste forzada(o) a 
tener un hijo? 
 

 
1□Si        
2□No 

3□No recuerda  

4□No responde 

���� 1 o 2 veces 
���� Entre 3 y 10 veces 
���� Más de 10 veces 

���� Antes de los 5 años    

���� Entre los 5 y 9 años           
���� Entre los 10 y 13 años          
���� Entre los 14 y 17 años 

 

¿Cuáles de  las siguientes personas te hicieron esto?  
(Marca con una X en una o  más casillas probables) Situación 

Antes de los 18 años 

¿En qué lugar se 
presento esta 
situación? 

(Marca con una X en 
una o  más casillas 

probables) 
Familia Institución 

Grupo 
armado 

1. ¿Alguien te mostró 
sus partes privadas 
(genitales)? 

1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:_________ 

5□ No responde 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)? ____ 
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2. ¿Alguien te hizo 
posar desnudo (a) 
frente a otras personas, 
para tomar fotografías 
o delante de una 
cámara de video o de 
internet? 

1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□ No responde 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
3. ¿Alguien te tocó tus 
partes privadas 
(genitales)? 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□ No responde 

 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
4. ¿Alguien te hizo 
tocar las partes  
privadas (genitales) de 
esa persona? 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□ No responde 

 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
5. ¿Alguien tuvo un 
coito o relación sexual?  
(relación sexual o coito 
significa, la 
introducción del pene 
dentro de la vagina, el 
ano o la boca) 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□ No responde 

 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
6. ¿Alguien te hizo 
tener relaciones 
sexuales con otra 
persona a cambio de 
algún beneficio? 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□ No responde 

 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
7.¿Has tenido  
relaciones sexuales  
para obtener 
reconocimiento? 
 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□ No responde 

 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
8.¿Has tenido  
relaciones sexuales  
para obtener 
protección? 
 
 
 
 
 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□  No responde 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)? ____ 

  1□Hombre 1□Hombre 1□Hombre 
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9. ¿Estuviste expuesto 
a ser observado 
mientras tenías 
relaciones sexuales? 

1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□  No responde 

 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____ 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
10. ¿Fuiste obligado a 
observar a otras 
personas teniendo 
relaciones sexuales? 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□  No responde 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
11. ¿Fuiste forzada(o) a 
detener el embarazo 
tuyo o de tu pareja? 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□  No responde 

 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 
12. ¿Fuiste forzada(o) a 
tener un hijo? 

 
1□Familia 

2□Institución 
3□Grupo Armado 

4□Otro:__________ 

5□  No responde 

 

1□Hombre 

2□Mujer 

3□No responde 

¿Quién(es)?_____  

1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)?_____ 

 
1□Hombre 

2□Mujer 

3□ No responde 

¿Quién(es)? ____ 

 

 

13. ¿Has contado estas experiencias sexuales a alguna persona, anterior a este momento? 
Si la respuesta es afirmativa ¿a cuál de las siguientes personas le has contado sobre esto? Marque con una 
X 
Mamá                                                                                    Papá 

Madrastra Padrastro 

Madre Sustituta/Madre Adoptiva Padre Sustituto/Padre Adoptivo 

Abuela Abuelo 

Hermanas mayores (incluye hermanastras o hermanas 

adoptivas) 

Hermanos Mayores (incluye hermanastros y 

hermanos adoptivos) 

Otros parientes (p.e. tía o prima) Otros parientes (p.e. tío, primo) 

Amiga de la familia mayor  Amigo de la familia mayor 

Mujer de la comunidad o el vecindario Hombre de la comunidad o vecindario 

Profesora   Profesor 

Jefe mujer  u otra compañera de trabajo  Jefe hombre  u otro compañero de trabajo 

Líder religiosa Líder religioso o sacerdote  

Mujer mayor extraña Hombre mayor extraño 

 
14.  Cuanto tiempo pasó antes que tú le contaras por primera vez a alguien sobre este estas experiencias 
sexuales no deseadas (Marca equis (X) en una sola opción 
1□Un día 
2□ Después de unos pocos días 
3□ Después de algunas semanas 
4□ Después de unos meses  
5□ Después de un año o dos 

6□ Después de tres años o más 

 
15. Cuando tú contaste por primera vez a alguien, cómo reaccionó esta persona? (Marca equis(X) en una 
sola opción) 
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1□ Me creyeron y me apoyaron 
2□ Me creyeron pero no les importó 
3□ Me culparon por lo que sucedió 
4□ No me creyeron 
 
 
FIRMA DEL PROFESIONAL:________________________________________________________________ 

NOMBRE: _________________________________________________________________________________ 



Análisis de Tendencias: 
Niñas, Adolescentes y Conflicto   

D
urante los meses de abril, mayo y junio de 2012, la 
información en medios sobre el conflicto armado 
en Colombia otorgó especial atención a la situación 
que viven las niñas y adolescentes en este contexto. 

Particularmente, el tema se presenta alrededor de la violencia 
sexual que viven niñas y adolescentes en el marco del conflicto. 

Para conocer sobre la situación de las niñas y adolescentes, se 
relacionan las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF), en las cuales se evidencia, que durante el segundo 
trimestre del año, 13 niñas ingresaron al Programa de Atención 
Especializada a niños desvinculados del ICBF. Estas niñas, fue-
ron reclutadas entre los 13 y 16 años de edad. 

A pesar de no ser un alto número de mujeres menores, en rela-
ción con los niños, para el periodo 19% son niñas y 81% niños; 
esto difiere frente a la tendencia del Programa - en general la 
participación de las niñas es alrededor de un 30%, mientras que 
de los niños es del 70%-. También, se aparta de la información 
recogida durante el primer trimestre del 2012, donde el 40% de 
las beneficiarias del Programa fueron niñas y 60% niños.

Esta situación, puede presentarse debido a la nueva relación 
frente al alto número de niños, niñas y adolescentes (NNA) que 
se desvinculan de las BACRIM, un grupo armado ilegal (GAI) 
que recluta niños en la mayoría de los casos.

Aún cuando la tendencia del número de niñas y adolescentes 
viene modificándose, su vivencia en el grupo armado, desde la 
perspectiva de los medios de comunicación, está principalmen-
te relacionada con prácticas de violencia sexual. 

Por ejemplo, “En Arauca los paramilitares quisieron borrar 
cualquier rastro que pusiera en evidencia sus atrocidades. A las 
mujeres que fueron víctimas de abuso sexual y de tortura física 
y psicológica, las asesinaban y luego las descuartizaban escon-
diendo sus cuerpos en fosas”1. Esta realidad, refleja la situación 
de violencia, pero además, circunstancias de desaparición. 

1 La violencia sexual de los ‘paras’ en Arauca. En www.verdadabierta.com Recuperado el 30 de agosto de 2012
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Con relación a lo expuesto, aún cuando Arauca no se referen-
cia como uno de los departamentos de mayor desvinculación 
para las niñas y adolescentes, los principales departamentos 
donde las niñas se desvincularon para el periodo abril – junio 
de 2012, fueron Antioquia y Bolívar. 

Un tema que puede estar fuertemente relacionado con esta cir-
cunstancia, es que los principales grupos armados ilegales que 
reclutan niñas, son las FARC y el ELN, y la situación presentada 
en Arauca se relaciona con bandas criminales. 

Para el periodo de análisis de tendencias, de las 13 niñas que se 
desvincularon e ingresaron al Programa, 10 se desvincularon 
de las FARC y las otras tres niñas que del ELN. 

“La violencia sexual contra las mujeres, una de las prácticas 
que marcaron las acciones paramilitares, sigue viva e igual de 
despiadada por cuenta de las bandas criminales. Y mientras 
comienzan a investigarse los primeros 61 casos en la Fiscalía, la 
guerrilla, otra de las protagonistas de esta violencia de género 
en el marco del conflicto armado, tendrá su primer capítulo en 
los estrados judiciales esta semana. La Unidad de Justicia y Paz 
le imputará cargos a la jefa guerrillera alias ‘Karina’, por haber 
obligado a practicar abortos”2 .

De acuerdo con los resultados de la investigación desarrollada 
por la Fundación Ideas para la Paz, “Buena parte de las desmo-
vilizadas se iniciaron sexualmente, siendo niñas, en el grupo 
armado. El 43% de las mujeres ingresaron vírgenes a la orga-
nización, y entre estas, una mayoría lo hicieron antes de los 
13 años. El fenómeno es más notorio en la guerrilla que en los 
paramilitares. En el ELN, por ejemplo, el 63% de las mujeres 
eran vírgenes al vincularse, en las FARC el 55% y en las AUC 
el 14%” 3.

Los datos del estudio de Ideas para la Paz, aún cuando no se 
relacionan directamente con las cifras del ICBF presentadas 
para las niñas desvinculadas en el segundo semestre de 2012, 
si muestra que un 23% de las adolescentes desvinculadas, 3 de 
13, ingresaron en estado de embarazo. Dos de ellas se desvin-
cularon de las FARC y fueron reclutadas a los 17 años; y una 
del ELN, reclutada cuando tenía 14 años, ingresó al Programa 
estando embarazada a los 15 años. 

Bajo estas circunstancias, la OIM junto con el ICBF, adelantó la 
investigación ‘Víctimas de violencia sexual en el marco del con-
flicto armado: una aproximación al fenómeno’, con el objetivo 
de identificar las características de la experiencia de violencia 
sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados 
de los grupos armados ilegales y factores asociados. En el mis-
mo, participaron un total de 210 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de edades entre los 14 y los 21 años que se encuentran 
en alguna de las modalidades del Programa de Atención Espe-
cializada del ICBF. 

Los resultados del mismo, darán una aproximación a la situa-
ción de violencia sexual de las niñas y adolescentes, quienes 
participaron en el conflicto armado. Estas variables, serán un 
reto para el proceso de inclusión social de las mujeres jóvenes, 
pero también para el sistema judicial. 
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2 Bandas tienen 61 investigaciones por violencia sexual. En www.eltiempo.com.co Recuperado el 30 de 
agosto de 2012

3 Niña, Juguemos a la guerra. En www.elespectador.com Recuperado el 30 de agosto de 2012.



Una historia que no termina   

El Cauca se sitúa en el nudo cordillerano andino del Macizo 
Colombiano. Allí nacen las cordilleras central y occidental 
de Colombia, al igual que los dos grandes ríos interandinos 

colombianos, el Cauca y el Magdalena. Esto hace al departamento del 
Cauca una de las regiones con más fuentes de agua del país y con ma-
yor potencial para la generación de energía hidráulica. La capital de 
este departamento es Popayán, una ciudad con un centro histórico 
que conserva la arquitectura de la colonia.

Grafico No. 1 Mapa político del Cauca 

A pesar de sus grandes riquezas en materia de fisiografía, hidrogra-
fía, parques naturales y etnografía, este departamento ha sido azo-
tado por el conflicto armado desde hace ya varias décadas. El Cauca 
es un departamento con gran proporción de indígenas, las tres etnias 
más numerosas son los Paeces, los Guambianos y los Nasa, quienes 
desde tiempos coloniales han estado inmersos en el conflicto armado 
particularmente por el choque de proyectos e intereses, específica-
mente, por la tenencia de tierras. 

En los últimos meses, el conflicto armado en el Cauca se ha recru-
decido, especialmente en la zona norte; dicha región ha sido histó-
ricamente escenario de confrontación entre los diferentes grupos 
armados organizados al margen de la ley, lo que genera la afectación 
directa de los derechos humanos y de los procesos de desarrollo so-
cial de la población civil, que como se menciona anteriormente, en su 
mayoría son indígenas. 

Diversos hechos violentos se reportaron en el mes de julio del año en 
curso en el Cauca:

•	 La comunidad organizó un conjunto de actividades para conme-
morar la memoria de las víctimas de la explosión de la “Chiva 
Bomba” que se presentó en julio del año  2011. 

•	 La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colom-
bia (FARC) incursionaron en el municipio generando el despla-
zamiento de aproximadamente 2.500 personas, las cuales se 
refugiaron en cuatro albergues temporales, a saber, Cecidic, El 
Manzano, Barrio Coronado y Vichiqui. 

•	 Las Fuerzas Militares (FFMM) explotaron de manera controlada 
varios artefactos que quedaron en el casco urbano luego de las 
acciones de los dos días anteriores.

•	 El gobierno nacional desarrolló un consejo de ministros centra-
do en los temas de orden público en la zona, cuyo resultado 
socializado en los medios, fue la definición de una agenda de 
inversión social y de infraestructura en la zona por parte del 
Gobierno nacional. 

•	 La comunidad desarrolló varias acciones de resistencia dirigidas 
a la expulsión de su territorio de los grupos armados legales e 
ilegales, situación que generó un debate a nivel nacional y la 
relativa división de la población en los municipios. 

Frente al último punto mencionado, el movimiento indígena del nor-
te del Cauca, desde sus cabildos, bajo el liderazgo de sus autoridades 
y agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN) 
parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), le dijeron al 
país que ya se les “había rebosado la copa” y que no permitirían la 
presencia de ningún actor armado, ni oficial ni ilegal, lo dijeron clara-
mente a través de diversos medios de comunicación y lo cumplieron, 
hecho que desencadenó una situación tensa y promovió la escalada 

del conflicto en la región 1. 

Pero más allá del levantamiento indígena y de los hostigamientos de 
las FARC, esta situación hace parte de una protesta de muchos años, 
en la que los indígenas le exigen al Gobierno  que revise de manera 
estructural el tema social y político en la región. Durante este mes, el 
periódico El Tiempo publicó un artículo que señala que la problemá-

tica en Cauca se está presentando por tres procesos específicos2: 

1 http://www.semana.com/opinion-online/indigenas-del-cauca-llevan-decadas-llorando/181003-3.aspx
2 http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12053883.html
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i) El Gobierno adelanta en esa zona una fase de su Plan de Conso-
lidación llevado a regiones que eran consideradas de retaguardia de 
las FARC que antes no habían sido área de operaciones sostenidas; 
ii) Esta estrategia se encuentra con unas FARC que, tras el repliegue 
en otras zonas del país, se fortalecieron en ese departamento y iii) 
El Cauca es el territorio con mayor número de comunidades que han 
demostrado su organización y capacidad de presión y que parecen 
haber decidido tomar acciones frente a la guerra que los afecta di-
rectamente.

De fondo, lo que hay en este conflicto es el reto de ser consecuentes 
con la formulación de que éste es un Estado pluri-étnico y multicultu-
ral, como lo establece la Constitución Nacional. Hoy las autoridades 
indígenas, le están diciendo a la nación que ellos tienen graves pro-
blemas y que hay que buscar soluciones desde la diversidad étnica y 
cultural de la nación colombiana, como lo establece la ley.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
UNA MIRADA AL RECLUTAMIENTO

Durante el mes de julio, en el Cauca la violación de los derechos 
humanos fue cotidiana y se produjo de distintas maneras y por di-
ferentes actores, afectando a los pueblos indígenas en general y en 
particular a los niños, niñas y adolescentes (NNA) quienes se encuen-
tran inmersos en este conflicto que afecta a individuos y colectivos 
y poniendo en peligro la pervivencia no solamente de las personas, 
sino de las comunidades y sus culturas. A continuación, se presenta 
el análisis de tendencias de NNA desvinculados en el departamento 
del Cauca: 

Durante el periodo 1999 - 2012 (Corte a Julio) los 4.686 NNA que 
ingresaron al Programa de Atención Especializada a Niños Desvincu-
lados del ICBF, un total de 261 fueron reclutados en el departamento 
del Cauca3 . Vale la pena mencionar que entre 1999 y 2000 ningún 
NNA que ingresó al Programa fue reclutado en este departamento. 

En el Cauca, los grupos armados ilegales (GAI) han reclutado niños, 
niñas y adolescentes en 34 de los 39 municipios del departamento, 
concentrando sus acciones los municipios de Toribío, El Tambo, Ar-
gelia, Patía, Corinto, Santo Rosa y Santander de Quilichao.

Los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al Programa entre 1999 
-2012 y que fueron reclutados en el departamento del Cauca, fueron 
vinculados principalmente en Toribío (37 casos), El Tambo (34 casos), 
Argelia y Patía  (29 casos), Corinto (23 casos), Santo Rosa (13 casos), 
Piamonte y Santander de Quilichao (10 casos), Caldono (9 casos), Caloto 
y Guapi (6 casos). 

*Se utiliza el año de Ingreso al Programa para los análisis respectivos.

3 Para este análisis se utiliza la información de la Base de Datos del ICBF para la serie 1999-2012. 

Gráfico No. 2: Municipios en los cuales fueron reclutados los NNA 
en el Cauca (1999-2012)*

Gráfico No. 3: Top 10 de los municipios en los cuales fueron reclu-
tados los NNA en el Cauca (1999-2012)

	  

	  



La siguiente información evidencia un aumento en los ingresos 
en el 2007 y 2008 donde 37 y 38 casos de NNA reclutados en 
este departamento durante el periodo de análisis, ingresaron al 
Programa de Atención.

Los GAI que han adelantado estas acciones de reclutamiento 
de menores de edad son: las FARC (191 casos), ELN (58 Casos), 
BACRIM (4 casos) y AUC (7 casos).

De los 261 niños, niñas y adolescentes reclutados en el depar-
tamento del Cauca, 69% son niños y 31% niñas. Con lo cual el 
reclutamiento en la zona es principalmente masculino. 

Es representativa la participación de niños indígenas que han 
sido reclutados en el Cauca, dado que el 36% de los NNA son 
indígenas (cuando en el conjunto del Programa la variable es 
del 14% por ciento). Lo que lleva a concluir que en esta zona 
del país, los niños indígenas están en mayor riesgo de ser re-
clutados.

En este punto, es fundamental retomar el segundo Informe 
sobre la Situación de los Niños en el Conflicto Armado en Co-
lombia, durante enero del 2009 y agosto de 2011, en el que el 
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señala 
a los niños de origen indígena y afrocolombiano de Caquetá, 
Cauca, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Nariño y Vaupés como 
la población más vulnerable y afirma que en el 2010, al menos 
16 menores indígenas fueron reclutados por el ELN en Chocó. 

Las situaciones enunciadas a lo largo de este documento ad-
vierten la necesidad de re - dimensionar el significado y la 
realidad de la niñez y la adolescencia de los diferentes grupos 
étnicos del país a través del desarrollo de estrategias orienta-
das a la prevención del reclutamiento y al restablecimiento de 
derechos cuando éstos han sido violados teniendo en cuenta 
las diferencias culturales y sus razones de ser, las distintas con-
cepciones de niñez, adolescencia? y de juventud, presentes en 
los roles específicos que corresponden a estos grupos de edad 
y a cada sexo en las dinámicas propias de los pueblos indígenas 
existentes en Colombia.

	  
Gráfico No. 4: Tendencia en el ingreso de NNA reclutados en el 
Cauca (1999-2012)

Grafico No. 6. Género de los niños y niñas reclutados en el Cauca 
y que ingresaron al Programa durante el periodo (1999-2012)

Grafico No. 5. Grupo armado ilegal de origen 1999 -2012	  

	  

 



XIII Cumbre de Gobernadoras y Gobernadores: 
Compromiso con la infancia, la adolescencia y la juventud

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) 
EN EL CONFLICTO ARMADO

La estrategia “Municipios y departamentos por la infancia, la adoles-
cencia y la juventud –Hechos y Derechos”, es una alianza estratégica 
entre la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), y el acompañamiento de la Federación 
Nacional de Departamentos y otras instituciones, con el propósito 
de incidir en las decisiones sociales, políticas, técnicas, administra-
tivas y financieras para la garantía de los derechos de la infancia, la 
adolescencia y la juventud. Entre sus líneas de acción, se identifican 
las siguientes:

•	 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones Constituciona-
les y legales desde las entidades del Estado de los tres niveles de 
gobierno, como principales garantes de derechos.

•	 Acompañamiento técnico a las autoridades territoriales para la 
formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas.

•	 Promoción del derecho a la participación de los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes.

•	 Generación de conocimiento para cualificar la gestión territorial.
•	 Acompañar técnicamente la preparación y discusión de proyectos 

legislativos en los tres niveles de gobierno.
•	 Priorización en la agenda legislativa, política y económica de las 

necesidades de la infancia, la adolescencia y la juventud.
•	 Alineación y coordinación de las acciones del sector privado y la 

cooperación a los objetivos de política pública.

Las Cumbres de Gobernadores, han sido escenarios propicios para 
el análisis a profundidad de la situación del país en la garantía de los 
derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, así como para 
la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
como garantes. 

Compromiso que está consagrado en disposiciones Constitucionales 
y Legales colombianas. La Ley 1098 de 2006, en su Artículo 204, 
hace explicito la responsabilidad de todos los mandatarios del país 
para la realización de la rendición pública de cuentas sobre la ga-
rantía de los derechos de la infancia y la adolescencia:

“Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políti-
cas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, de-
partamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los 
gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disci-
plinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es 
indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas”.

A octubre de 2012, se han realizado 13 Cumbres de gobernadoras 
y gobernadores, hecho que marca un hito histórico en el país y que 
ha merecido el reconocimiento internacional, como una experiencia 
exitosa de gobernabilidad local a favor de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes.

Los días 30 y 31 de agosto del 2012 se adelantó en la capital del 
departamento del Quindío la XIII Cumbre de Gobernadoras y Gober-
nadores por la infancia y la juventud. Esta Cumbre, tuvo como uno 
de sus objetivos la presentación de los resultados del primer proceso 
de rendición pública de cuentas, en el que 1.088 entidades territo-
riales presentaron información sobre la situación de los derechos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con base en indicadores sobre 
temas sociales y gasto público social, analizados a través del ciclo vi-
tal (primera infancia, adolescencia y juventud), así como por las cat-
egorías de derecho: existencia, desarrollo, protección y ciudadanía.
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En dicho informe se evidencian avances en indicadores referentes a 
mortalidad materna; mortalidad en la niñez y en la infancia; mor-
talidad por causas externas; morbilidad por EDA (enfermedad diar-
reica aguda) y ERA (enfermedad respiratoria aguda); cobertura de 
saneamiento básico y de agua, y cobertura de inmunización contra 
el neumococo en niños y niñas de 1 año. 

Sin embargo, se encontró que desmejoraron indicadores como el de 
cobertura de inmunización contra el BCG (tuberculosis), polio, DPT 
(difteria, tétanos y tos ferina), Hepatitis B y triple viral en niños y 
niñas menores de un año.

Respecto a la calidad de la información reportada, se encontraron 
algunos indicadores en donde los gobernantes no presentaron da-
tos, tales como el porcentaje de niños y niñas entre 0-6 meses que 
asisten a controles de crecimiento y desarrollo, y que reciben lac-
tancia materna exclusiva; porcentaje de mujeres gestantes con diag-
nóstico de anemia nutricional; cinco primeras causas de morbilidad 
en menores de 5 años, y porcentaje de niños y niñas entre 0 y 10 
años que asisten a controles de crecimiento y desarrollo.

Lo anterior, evidencia el gran compromiso de mejora de los entes 
territoriales, no sólo en términos de asistencia técnica, sino en la 
cualificación de los sistemas de información, de tal manera que sean 
confiables y permitan a los Gobernantes, entre otros, la toma de 
decisiones y la gestión fundamentada en evidencias frente a indica-
dores sociales definidos.

La Cumbre fue escenario propicio para que Gobernadoras y 
Gobernadores insistieran en la necesidad de lograr una verdadera 
autonomía en los temas expuestos tales como salud, educación y 
planes departamentales de agua. 

El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Diego Molano Aponte, invitó a todos los gobernantes a construir la 
Ruta Integral de Atenciones para los ciclos de infancia, adolescencia 
y juventud, los cuales permitan convertir, en realidad, los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes colombianos:

“Solo en la medida en que los gobernantes fortalezcan las acciones 
de manera articulada con todos los actores del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, SNBF, podemos garantizar que sean los niños, ni-
ñas y adolescentes, quienes den los primeros pasos en la senda de la 
prosperidad1”.

El Director General del ICBF, reconoció que existen debilidades en 
el SNBF pero también los convocó a crear una red de participación 
para fortalecerlo, coordinar la inversión y dar los primeros pasos 
para que el país tome unas decisiones de descentralización de temas 
que actualmente son competencia del Sistema.

Finalmente, es importante destacar el respaldo de las Gobernadoras 
y Gobernadores a los acercamientos entre el Gobierno Nacional y 
los voceros de las FARC-EP, presentado a la opinión pública a través 
de un comunicado, el cual hace énfasis en la necesidad de excluir 
a los niños, niñas y adolescentes del conflicto, así como al cese de 
hostilidades y alto al fuego. 

En la declaración se expresa: 
“La dolorosa historia del conflicto colombiano nos reclama un pro-
fundo compromiso con la paz. Desde nuestra condición de goberna-
dores de Colombia, con esperanza y fe en el futuro de nuestra Nación, 
al respaldar acercamientos exploratorios, convocamos a la sociedad 
colombiana toda, para que por encima de nuestras diferencias de cu-
alquier naturaleza nos sumemos a este esfuerzo por la salida política 
al conflicto, como alternativa para heredar a nuestros hijos la Nación 
Colombiana con equidad, justicia y paz que reclaman y se merecen2”.

Al término del encuentro en Armenia, los gobernadores aprobaron 
la realización del próximo encuentro en Popayán, donde se tratará, 
preferentemente, el tema de la autonomía territorial y la descentral-
ización, reiterando la urgencia de una mayor presencia del Gobierno 
Nacional en el departamento del Cauca.

 1 http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Prensa1/Boletines/BOLETIN-rutaintegralninezado-
lesc-31-8-2012C.pdf 4 Carta a Jefe Negociador http://www.gilmajimenez.com/
2 http://www.elliberal.com.co/liberal/politica/113349-cumbre-de-gobernadores-respalda-acercamien-
tos-exploratorios-de-paz

Foto No. 2 Cumbre de Gobernadores - Armenia. 



Iniciativa de paz 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) 
EN EL CONFLICTO ARMADO

Cada año, a nivel mundial, 300.000 niños participan activamente 
en guerras . Ellos deben luchar, espiar, explorar y prestar servicios 
sexuales a sus comandantes. Según el Human Security Report del 
año 2005, aproximadamente, en el 75% de los conflictos armados en 
el mundo hay niños combatientes que hacen parte de ejércitos regu-
lares u otros grupos ilegales armados, como guerrillas, paramilitares, 
grupos de rebeldes o bandas criminales. 

Estas prácticas han sido una característica común en los países que 
han afrontado situaciones de conflicto armado como Ruanda, Con-
go, Sierra Leona y Colombia. Pese a que las normas internacionales 
son precisas en prohibir la vinculación de los menores de edad en 
la guerra, la realidad ha demostrado de una parte, que éstos suelen 
ser un blanco fácil, y de otra, el poco impulso que las jurisdicciones 
nacionales han manifestado en la prevención, detección y represión 
de estas conductas.

La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento 
y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos 
Organizados al Margen de la Ley (Decreto 4690 de 2007)  define 
el reclutamiento como la vinculación permanente o transitoria de 
personas menores de 18 años a grupos organizados al margen de 
la ley y/o grupos delictivos organizados que se llevan a cabo por la 
fuerza, por engaño o debido a condiciones personales o del contexto 
que la favorecen. 

De igual forma, esta instancia define la utilización como la vincu-
lación permanente o transitoria de  NNA con actores o grupos dedi-
cados a actividades ilícitas para ser utilizados dentro de los fines 
del actor o grupo, se realiza generalmente bajo engaño o debido a 
condiciones personales o del contexto. 

Sin lugar a dudas, el reclutamiento y la utilización de NNA, en con-
flictos armados ha sido motivo de preocupación y objeto de rechazo 
y repudio crecientes, porque suponen la negación de los derechos 
fundamentales de los más vulnerables, el desconocimiento de su dig-
nidad humana, la imposibilidad de su derecho a decidir, en definitiva 
la supresión de toda manifestación de libertad. 

RESPUESTA INSTITUCIONAL: “SOÑAR ES UN 
DERECHO”

La iniciativa Soñar es un Derecho2 es una respu-
esta de organizaciones de la sociedad civil y del Es-
tado, liderada por la Fundación Mi Sangre, la Agen-

cia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que busca 
prevenir el reclutamiento brindando a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes la oportunidad de participar y de expresarse a través del 
arte y de la cultura.

El 19 de septiembre, en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, 
se realizó el lanzamiento de esta iniciativa y su llamado a la acción 
Yo Protejo, que busca crear una red de personas que alrededor del 
mundo se unan en contra del reclutamiento de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, y promuevan espacios artísticos como creadores de 
culturas de paz y convivencia. De igual forma, invita a la ciudadanía 
a proteger a la niñez, la adolescencia y la juventud del reclutamiento 
y de los diferentes hechos de violencia, a evitar que experimenten 
una vida en armas, y a promover políticas públicas que incorporen 
la prevención del reclutamiento y utilización de esta población por 
parte de grupos armados ilegales y grupos delictivos organizados. 

Actualmente, la iniciativa Soñar es un Derecho está llegando a 14 
municipios en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Sucre, Nari-
ño, Valle, Cundinamarca y Meta, zonas en las que es urgente invertir 
en educación, en cultura y recreación, allí se trabaja con 720 NNA 
entre los 10 y los 25 años que hacen parte de 72 grupos juveniles 
que utilizan el arte y las comunicaciones como medio de expresión 
y participación, y sobre todo como herramienta para resistir a la 
violencia. 

Durante el lanzamiento de la campaña, Sebastián y Jeihhco, dos 
jóvenes soñadores de la ciudad de Medellín narraron desde su ex-
periencia cómo el arte ha transformado sus vidas. Jeihhco desde la 
música urbana y Sebastián desde la poesía, manifestaron que es im-
portante generar espejos y nuevos referentes de vida para que desde 
allí se puedan construir sueños, cambiar el mundo y vivir en un país 
en paz. Al finalizar la rueda de prensa, en un ejercicio simbólico, los 
invitados de las diferentes instituciones participantes reafirmaron 
su respaldo a la campaña, se comprometieron a difundir y apoyar la 
iniciativa para así proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del reclutamiento forzado.

1  Human Rights Watch, las Naciones Unidas y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 
armado estiman el número de niños soldados de 250.000 à 300.000. Las zonas de guerra son difícil de entrar, por eso 
son estimaciones.
2 Hacen parte de la campaña: Fundación Mi Sangre, la OIM, USAID con la Comisión Intersectorial para la Prevención 
del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por los Grupos Organizados al Margen de la Ley, el 
ICBF, los Ministerios de Educación y de Cultura, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Consejo Noruego para 
Refugiados, el Banco Mundial, medios de comunicación, artistas y muchos ciudadanos comprometidos con la paz y la 
reconciliación.  
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En total, se registró la asistencia de aproximadamente 29 periodis-
tas de medios masivos de comunicación y de 150 personas que tra-
bajan en pro de  la protección integral de los NNA. Como resultado 
de la movilización se  identificaron 51 incidencias mediáticas en 
medios televisivos, radiales, impresos y digitales nacionales e inter-
nacionales, como resultado de la movilización, además de las publi-
caciones en medios internacionales.

La iniciativa Soñar es un Derecho se ha convertido en una oportuni-
dad para generar mayor interés y participación por parte de medios 
de comunicación y la sociedad misma en los temas de infancia, ni-
ñez y adolescencia y se ha logrado que a través de la cultura y el arte 
se denuncie y prevenga esta problemática que arroja cada día cifras 
cada vez más preocupantes. Así mismo, las alianzas institucionales 
creadas durante el desarrollo de esta iniciativa fueron fundamental-
es para fortalecer la red de protección en contra del reclutamiento 
de NNA. 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROCESO DE PAZ

El lanzamiento de la iniciativa ‘Soñar es un Derecho’ se realizó en el 
marco del anuncio del proceso de paz, el cual hace referencia a los 
diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC con 
el objetivo de encontrar una salida pacífica al conflicto armado que 
se vive desde hace aproximadamente cincuenta años en Colombia. 
Los diálogos de paz se llevarán a cabo en dos fases, la primera será 
en Oslo (Noruega) y la segunda en La Habana (Cuba).
Diversas fueron las manifestaciones de instancias de gobierno fr-
ente al proceso de paz y la situación de los niños, niñas  adolescen-
tes que se encuentran en los grupos armados ilegales, por ejemplo, 
congresistas de Comisión Primera de la Cámara de Representantes 
pidieron al Gobierno que, antes de emprender diálogos de paz con 
la guerrilla de las FARC, le exija que entregue a los niños, niñas y 
adolescentes que han reclutado en sus filas.
Otro ejemplo, es lo expuesto por el Ministro de Defensa Juan Carlos 
Pinzón, quien reveló que “sobre los niños y niñas que han hecho 
parte de la confrontación armada que en los últimos 10 años ‘del 
personal que se ha desmovilizado, cerca de 3.400 son menores de 
edad’. Agregó el Ministro Pinzón que ‘Solamente en 2012, en más de 
700 desmovilizados que van de las Farc y el ELN y con los sometidos 
a la justicia de las bandas criminales, alrededor de 110 de ellos son 
niños y niñas3”.

Igualmente, la Senadora Gilma Jiménez, a través de una carta al 
Jefe de la Comisión Negociadora del Gobierno para los diálogos de 
paz, Dr. Humberto de la Calle Lombana, aseguró “que como primer 
punto de discusión entre las partes se concrete la entrega de los 
menores de edad y por supuesto la suspensión inmediata del se-
cuestro o ‘reclutamiento’ de niñ@s que en algunas regiones del país 
se continúa cometiendo, en medio del silencio y la indiferencia de 
la misma sociedad y de la institucionalidad. Es un imperativo legal 
pero ante todo moral y ético dentro de este proceso 4”.

De esta forma, inicia un nuevo capítulo en la historia del conflicto 
armado en Colombia en la que indudablemente, los niños, niñas y 
adolescentes han sido las principales víctimas. Por un lado, se con-
tinúan desarrollando iniciativas encaminadas a la prevención del 
reclutamiento, pero por el otro, es completamente necesario que en 
el marco del proceso de paz se exija la libertad de los niños, niñas y 
adolescentes que están bajo el poder de los grupos armados ilegales, 
este debe ser el primer paso para garantizar el éxito real del tan an-
helado proceso de paz. Así, se comenzará a reparar en algo y a pagar 
parte de la deuda que el país entero tiene con ellos. 

3  Mindefensa destaca niños y niñas desmovilizados  del conflicto armado en: http://www.rcnradio.com/
noticias/mindefensa-destaca- ninos-y-ninas-desmovilizados-del-conflicto-armado-20959
4 Carta a Jefe Negociador http://www.gilmajimenez.com/
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