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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
AUDIENCIA PÚBLICA (MIXTA) DE 2023

(octubre 18)
Convocada por la mesa directiva de la 

Comisión Primera Constitucional Permanente 
del Honorable Senado de la República

Salón Guillermo Valencia - Capitolio 
Nacional y en la Plataforma Virtual Zoom
• Proyecto de Ley número 123 de 2023 

Senado, por medio del cual se expide el 
estatuto de la igualdad para la garantía 
de los derechos de las niñas y las mujeres 
en toda su diversidad y se dictan otras 
disposiciones.

Siendo las 2:49 p. m. del día 18 de octubre de 
2023, la Presidencia ejercida por el presidente 
honorable Senador Germán Blanco Álvarez y la 
ponente honorable Senadora Clara Eugenia López 
Obregón, da inicio a la Audiencia Pública Mixta, 
previamente convocada y con la presencia en el 
salón de la Comisión Primera de Senado salón 
Guillermo Vélez – Edificio Nuevo del Congreso 
y en la plataforma virtual zoom de los honorables 
Senadores miembros de la Comisión Primera del 
Honorable Senado.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, 
una gran cantidad de mujeres nos acompañan hoy 
en este auditorio, el auditorio Luis Guillermo Vélez, 
que fuera en otro tiempo Senador de la República, 
bienvenidos entonces y bienvenidas al Congreso de 
la República, este es uno de sus escenarios, el Senado 
y la Cámara están sesionando en este momento en 

plenarias, en Senado se está estudiando y evaluando 
el Presupuesto General de la Nación año 2024. por 
lo que debemos estar algunos en función de los 2 
escenarios.

Esta es la Comisión Primera Constitucional 
Permanente del Senado, la que ha promovido esta 
audiencia pública, yo soy Germán Blanco, soy 
senador y soy el presidente de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente del Senado, estamos 
esperando que nos acompañen acá las senadoras 
Jahel Quiroga, que es una de las autoras principales 
del proyecto y la doctora Clara López, senadora a 
quien hemos designado como coordinadora ponente, 
pero en aras de su ausencia pues yo he decidido que 
iniciemos. También hay que respetar que ustedes 
están acá desde la hora prevista y que hay un sin 
número de intervenciones, vamos a tener que regular 
muy bien los tiempos, que permitan que puedan 
intervenir las casi 50 personas que tenemos inscritas 
o más y que limitemos los tiempos a máximo 5 
minutos por intervención que pudieran darse, sin 
que tengan que prorrogarse, a los 5 minutos de una 
intervención se va a quedar sin sonido la persona 
y ahí le damos paso al siguiente, es la única 
forma de que lo podamos hacer en igualdad, si no 
estamos generando dificultades y ya han sucedido 
y lo hacemos más por experiencia de ocasiones 
anteriores.

Entonces, este es un proyecto que está radicado 
bajo el número 123 del año 2023, que ustedes pueden 
consultar también en las páginas del Congreso de la 
República todo su contenido, porque es un proyecto 
amplio, tiene 132 artículos originales iniciales, que 
podrán modificarse posiblemente en su discusión en 
los distintos debates.

Es un proyecto que no ha surtido todavía debates 
en el Congreso, porque esta audiencia es una previa 
que hemos considerado, no es una exigencia en la 
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técnica legislativa, pero es una previa para entrar en 
contacto con la sociedad civil y con las instituciones, 
que permitan fortalecer las ponencias, en este caso la 
doctora Clara López, hay un cúmulo de 8 ponentes 
designados por la mesa directiva, entre  los cuales 
se designó a ella, la doctora Clara López como la 
coordinadora ponente y los demás entre los que yo 
me cuento, somos ponentes del proyecto.

Cincuenta y ocho (58) congresistas firman este 
proyecto para su radicación, ese es un número 
importante de Congresistas, entre Senadores y 
Representantes a la Cámara, es un número que no 
es habitual para la radicación de un proyecto, eso 
ya habla en principio de un interés importante, pero 
también de una discusión muy amplia que se va a 
dar en este proyecto en los debates.

El primer debate lo estaremos programando 
después de las elecciones, el Congreso entra en 
un periodo preelectoral, que normalmente no hay 
sesiones la semana próxima, entonces a partir de la 
siguiente nosotros tenemos ya una serie de proyectos 
que tenemos que avanzar con ellos, uno de ellos es 
este, para que se programe en la Comisión Primera 
a la que ustedes también podrán asistir o la podrán 
seguir de manera mixta, como esta audiencia –
Secretaria– que es mixta, hay un número importante 
de personas en la plataforma, varios de los cuales 
también van a tener la oportunidad de intervenir.

Señora Secretaria, sírvase usted darle lectura al 
Orden del Día para que esta audiencia formalmente 
quede adscrita al proyecto de ley, al trámite del 
mismo.

El Orden del Día para la audiencia es el siguiente:
AUDIENCIA PÚBLICA (MIXTA)

Audiencia Pública sobre:
Proyecto de Ley número 123 de 2023 Senado, 

por medio del cual se expide el estatuto de la 
igualdad para la garantía de los derechos de las 
niñas y las mujeres en toda su diversidad y se dictan 
otras disposiciones.

Autores: honorables Senadoras y Senadores Jahel 
Quiroga Carrillo, María José Pizarro Rodríguez, 
Aída Avella Esquivel, Aída Marina Quilcué Vivas, 
Juan Samy Merheg Marún, Sandra Ramírez Lobo 
Silva, Norma Hurtado Sánchez, Clara López 
Obregón y Otros…

Ponentes Primer Debate: honorables Senadoras 
y Senadores Clara López Obregón (Coordinadora), 
Paloma Valencia Laserna, Humberto de la Calle 
Lombana, David Luna Sánchez, Fabio Amín Saleme, 
Germán Blanco Álvarez, Julio Elías Chagüi Flórez, 
Julián Gallo Cubillos.

Proyecto Original: Gaceta del Congreso número 
1200 de 2023.

Intervinientes: Personas naturales o jurídicas, 
para que formulen sus observaciones, inscritos 
previamente de conformidad con el artículo 230 de 
la Ley 5ª de 1992; e invitados especiales.

Convocada por la Mesa Directiva de la 
Comisión Primera Constitucional Permanente del 

Honorable Senado de la República.

Mediante Resolución número 07 del 05 de 
octubre de 2023

Cuatrienio 2022 - 2026 Legislatura 2023 - 2024
Primer Periodo

Dia: Miércoles, 18 de octubre de 2023
Lugar: Salón Luis Guillermo Vélez- Edificio 
Nuevo del Congreso y Plataforma Zoom.

Hora: 2:00 p. m.
I

Lectura de la Resolución número 07 del 05 de 
octubre de 2023

II
Intervenciones invitados especiales e inscritos
“La Mesa Directiva de la Comisión Primera 

Constitucional Permanente del Honorable Senado 
de la República informa que, para esta audiencia, 
la presencia será mixta a través de la plataforma 
ZOOM, la invitación para la conexión, el ID y la 
contraseña se enviará vía WhatsApp”.

El Presidente,
honorable Senador Germán Alcides Blanco 

Álvarez.
El Vicepresidente,

honorable Senador Alejandro Alberto Vega 
Pérez.

La Secretaria General Comisión Primera Senado,
Yury Lineth Sierra Torres.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia por 
Secretaría se da lectura a la Resolución número 07 
del 05 de octubre de 2023
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La Secretaria informa que, conforme a la 
resolución de esta Audiencia y para el conocimiento 
de la ciudadanía en general se realizaron las siguientes 
gestiones para la divulgación: un aviso para que 
fuera publicado en un periódico de circulación 
nacional, publicación en la página de la Comisión 
Primera del Senado (comisionprimerasenado.com) 
y en el twitter de la Comisión @PrimeraSenado e 
informando a la Oficina de Prensa del Senado para 
la publicación en el Canal del Congreso.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Bien, hay una muy alta receptividad de la 
institucionalidad para esta audiencia, como de 
la sociedad civil, difícilmente este auditorio se 
ve abarrotado como está hoy y eso muestra una 
importancia muy grande del tema.

Entonces felicitar a quienes hicieron la 
convocatoria, este par de Senadoras que trabajan 
muy en equipo y que ha permitido –lo que estoy 
seguro va a– abastecer muy, muy, muy bien el 
proyecto, nos va a permitir unas discusiones mucho 
más amplias e importantes en la Comisión.

Me dice la doctora Clara que ya hay una 
organización previa, están sectorizadas las 
intervenciones, voy a entregarle el micrófono, ella 
es la coordinadora ponente –como lo expliqué 
antes de que usted llegara– yo hice una pequeña 
introducción, se está votando en este momento el 
articulado del Presupuesto General de la Nación, 
creo que todos alcanzan a entender qué significa 
para nosotros como Senadores y para el país, yo le 
voy a entregar el micrófono a la doctora Clara, para 

que haya oriente y coordine y yo me retiro. Muchas 
gracias pues, feliz tarde para todos.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora, Clara Eugenia López 
Obregón:

Muchas gracias señor Presidente, por su gallardía 
de venir a instalar nuestra audiencia pública sobre 
igualdad de mujeres, debo empezar con una disculpa 
por llegar tarde, pero nos estaban manteniendo en la 
plenaria para la votación hasta que se completaron 
los votos pudimos venirnos la doctora Jahel y yo, 
con el compromiso de que el doctor Blanco se 
regresaba para que no se fuera completar el número 
de votos para la aprobación.

Entonces esa ha sido la razón, esto lo citaron 
solamente ayer, el presupuesto no estaba previsto 
para ser discutido el día de hoy, entonces sabrán 
ustedes que ha sido un inconveniente que felizmente 
ya hemos logrado superar.

Y yo voy a hacer una presentación metodológica 
y enseguida le entrego la palabra a la doctora Jahel 
Quiroga, la autora del proyecto para que haga la 
introducción sobre su contenido.

Yo solamente les voy a explicar cómo vamos 
a conducir la audiencia, el proyecto de ley, de 
Ley estatutaria de igualdad de mujeres y niñas, 
está dividido en distintos títulos, por especialidad, 
entonces hemos agrupado algunos y por eso esta 
audiencia está repartida en 6 segmentos, para que 
las personas especializadas en cada uno de los temas 
hagan uso de la palabra, de sus observaciones al 
proyecto sobre el segmento específico.

En cada segmento van a participar integrantes del 
gobierno, representantes de las organizaciones de 
mujeres y expertas académicas, para que tengamos 
las 3 visiones sobre los comentarios al proyecto de 
ley.

Y tenemos inscritas 52 intervenciones, entonces 
les vamos a rogar la mayor brevedad y acotación 
en el tiempo, porque si le ponemos 3 minutos 
por persona, eso nos da 160 minutos, que son ¿sí 
multipliqué bien? que son 160 minutos, son 2 horas 
y media, pero usted entiende que hay un espacio 
de tiempo entre uno y otro y demás, entonces les 
quiero plantear que hagamos el uso más acotado 
de la palabra y que entendamos hacia el final si no 
ha habido la disciplina democrática con el tiempo 
requerida, que las personas que se nos queden por 
fuera nos disculpen y haremos una mesa de trabajo 
sobre ese segmento específico con las personas que 
estaban inscritas para intervenir.

Yo creo que nosotros podremos trabajar más o 
menos hasta las 6:00 - 6:30 de la tarde, entonces sin 
mayor explicación, así una alerta, si se descompletan 
más votos Jahel y yo tendremos que retirarnos ir a 
votar y regresar, entonces eso solamente si se requiere 
nuestro voto para la aprobación del presupuesto.

Entonces sin más explicaciones, le damos la 
palabra a la autora de esta gran iniciativa, la senadora 
Jahel Quiroga.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Senadora, Jahel Quiroga Carrillo:

Muchas gracias, gracias colegas, compañeras, 
amigas, parceras, por estar acá, las quiero mucho, yo 
realmente soy coautora, porque participaron muchas 
mujeres de diversas posiciones y opiniones y hoy 
tenemos –estoy emocionada porque ya tenemos un 
documento–, un documento consensuado y eso es 
tan importante, no vino de una sola orilla, vinieron 
de muchas orillas y es el gran proyectó, el gran 
estatuto para las mujeres, yo estoy muy contenta, 
muy satisfecha. Gracias a todas las organizaciones 
de mujeres que participaron, gracias por estar acá, 
por esta invitación y esta convocatoria.

A mis colegas del Congreso, tuvo también mucha 
aceptación, habrá cosas que en el camino no vayamos 
a estar de acuerdo todas y todos en el Congreso, pero 
haremos todo lo posible por –también– por persuadir 
a los que no están de acuerdo en el Congreso, para 
que podamos sacar lo mejor, porque este proyecto 
quedó como lo mejor, pero ustedes saben que en 
el Congreso sufren transformaciones, ojalá no 
vaya a ser una sustitución del estatuto, creo que no 
llegaríamos hasta allá, pero para eso vamos a estar 
todos pendientes.

He escrito este documento, sé que no están mis 
colegas, los ponentes de los diferentes partidos 
políticos, son 8 realmente con los que trabajamos 
el borrador, con los que trabajamos cada cosa que 
íbamos sacando.

El estatuto de la igualdad y los derechos de las 
mujeres y las niñas en su diversidad para el avance de 
un país justo, igualitario y en paz, en tiempos en los 
que la humanidad se empeña en destruir la obra de 
las mujeres y las mujeres persisten en reconstruirla 
y preservarla, en Colombia, en el Congreso de la 
República, hoy 18 de octubre de 2023, mientras 
afuera reina la incertidumbre y el miedo, estamos 
reunidas y reunidos en la Comisión Primera del 
Senado tejiendo esperanzas, manifestando con las 
mujeres y las feministas, la ilusión de contar en un 
lapso de menos de 1 año con una ley de igualdad 
para las mujeres y las niñas en toda su diversidad.

Un estatuto en favor de la garantía del disfrute de 
sus derechos humanos, queridos colegas, queridas 
colegas del Congreso, senadores, Germán Blanco 
(que es el Presidente de la Comisión Primera), ya 
conocido acá, la senadora Clara López, Paloma 
Valencia, Ariel Ávila, David Luna, Raúl Amín, Julio 
Elías Chagüi, Julián Gallo, estos colegas son 8 de 
distintos partidos.

El proyecto de ley que hoy empiezan a estudiar, 
es una creación colectiva de 21 organizaciones 
de derechos humanos, mujeres y feministas, 7 
plataformas que congregan 855 agrupaciones, dentro 
de las cuales se encuentran 7 pueblos indígenas 
y 423 afrodescendientes, 15 entidades del orden 
nacional, más de 100 UTL, 45 colegas que firmaron 
la iniciativa, la iniciativa que de una gama amplia, 
multipartidista y colectiva de agrupaciones políticas 
que lo respaldaron.

Entrego la posta a ellos, a los ponentes, a la 
coordinadora de ponentes, de esta obra de las mujeres 

para que sigamos avanzando en la construcción de 
las evidencias de que nuestro país se acerca al 2030 
garantizando el cumplimiento del objetivo quinto de 
desarrollo sostenible, relacionado con abro comillas 
“la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas” y por ende, de que 
caminamos hacia el avance de una sociedad justa, 
igualitaria y en paz, para que en Colombia algún 
día podamos proclamar que conocimos por fin la 
igualdad, la libertad y la paz y entonces podamos 
quizás, contar en otras latitudes que ese anhelo es 
posible.

Es probable que las mujeres juntemos las 
causas múltiples y plurales, es factible que tejamos 
esperanza desde las diversidades, como hoy lo hacen 
las mujeres abro comillas “por la paz de Palestina 
e Israel” con opiniones y posiciones diversas, que 
nos ruegan en un comunicado mundial a todas entre 
comillas “las madres y mujeres del mundo, para 
que nos unamos para detener esta locura” cierro 
comillas.

El Senado tiene la oportunidad de contribuir a 
hacer lo posible, muchas gracias.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden, Clara Eugenia López Obregón:

Muchísimas gracias senadora Jahel Quiroga, 
es una nueva manera que enfrentan Senadoras y 
Senadores del Pacto Histórico, la labor de confección 
de los proyectos de ley, no los hacemos solos o con 
asesores en recintos cerrados, si nos salimos a la 
comunidad, a los sectores interesados, para que sean 
coautores en consenso de estas iniciativas, pueden 
ver por lo que ha dicho la doctora Jahel, el inmenso 
trabajo que ha implicado este Proyecto de Ley 
estatutaria para la igualdad de los derechos de las 
mujeres y de las niñas en toda su diversidad.

Doctora Jahel, mis reconocimientos y mis 
congratulaciones, hay autores, pero hay una autora 
coordinadora de este gran esfuerzo, doctora Jahel 
Quiroga, de verdad le debemos mucho las mujeres 
de este país por esta iniciativa y a todas ellas, a todas 
las mujeres aquí presentes.

Vamos a iniciar con 3 intervenciones 
introductorias, la primera de ellas de parte de la 
Viceministra de las Mujeres del Ministerio de la 
Igualdad, Diana Marcela Gómez Correal, seguida de 
Marina Gallego de la Ruta Pacífica de las Mujeres y 
terminamos este primer acápite con la representante 
de ILSA María Eugenia Ramírez Brisneda. 

En el transcurso de la audiencia intervinieron los 
siguientes Ciudadanos:

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la doctora Diana Gómez Correal, Viceministra 
de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y 
Equidad:

Buenas tardes a todas y todos los presentes, 
un saludo especial a Jahel Quiroga, coautora y 
coordinadora de esta propuesta de estatuto de la 
igualdad, a la senadora Clara López (coordinadora 
ponente), a las Senadoras y Senadores que apoyaron 
este proyecto, al resto de integrantes de la Comisión 
del Senado, congresistas, a los colegas del Estado 
que acompañan esta audiencia y un saludo caluroso 
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a las organizaciones de mujeres feministas y de 
derechos humanos que hoy nos acompañan.

Quisiera aclarar que esta intervención la 
hacemos como Viceministerio de las Mujeres y 
como Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, lo cual me da 10 minutos, pero no los voy a 
usar todos, voy a hacer una intervención más breve 
de la que tenía planeada, pero quería aclarar que esta 
es una intervención conjunta.

Primero, quisiéramos reconocer la importancia 
de la iniciativa que hoy nos convoca, un estatuto 
de la igualdad para la garantía de los derechos de 
las niñas y las mujeres en toda su diversidad, como 
Viceministra de las Mujeres y junto al equipo 
de la consejería y hoy el viceministerio como 
parte del Ministerio de Igualdad y Equidad, cuya 
creación y puesta en marcha, es una forma de seguir 
materializando los compromisos del gobierno del 
cambio con los derechos de las mujeres, saludamos 
la iniciativa porque representa un esfuerzo de 
recopilar, articular y actualizar las herramientas 
normativas que reconocen que persisten brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres y que 
estas deben ser enfrentadas mediante herramientas 
normativas, políticas públicas y toda estrategia que 
busque desestructurar las relaciones de poder y las 
injusticias que aún llevan a las mujeres y niñas a 
vivir vidas cruzadas por la discriminación y diversas 
violencias que limitan la posibilidad de construir y 
concretar los proyectos de vida a los que aspiran.

El país ha adquirido múltiples compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos, 
derechos de las mujeres y niñas, y de sujetos y 
pueblos históricamente discriminados, de modo 
que contar con un estatuto de esta naturaleza reitera 
estos compromisos y contribuye a materializarlos 
en un único instrumento normativo que organiza la 
respuesta del Estado.

Consideramos que, en este sentido, se constituyen 
una herramienta de gran utilidad para la acción estatal, 
que a su vez permite abrir camino y/o profundizar en 
estrategias para avanzar hacia el cambio estructural, 
con el cual hoy estamos comprometidas desde el 
Viceministerio de las Mujeres, el Ministerio de 
Igualdad y Equidad y la Consejería Presidencial 
para la Equidad de las Mujeres.

Estamos firmemente convencidas que el Estado 
no puede seguir avanzando de forma desarticulada, 
ineficaz y repetitiva en la garantía de los derechos 
de las mujeres y vemos que el estatuto en términos 
generales, contribuye a corregir esta realidad.

Aplaudimos en el estatuto, un esfuerzo por 
reconocer que las mujeres no son o somos un sujeto 
único, homogéneo y universal, sino que nuestras 
vivencias son afectadas de manera diferente por las 
manifestaciones de violencia y discriminación, que 
varían de acuerdo a los múltiples ejes de opresión, 
racismo, heterosexismo, capacitismo, clasismo, 
antropocentrismo, entre otros.

En ese sentido, instamos a que en la versión final 
del estatuto se concrete ese reconocimiento mediante 
la incorporación más decidida de la perspectiva 
interseccional, que a su vez, se traduzcan medidas que 

les permitan a las mujeres negras, afrodescendientes, 
palenqueras, raizales, campesinas, jóvenes, niñas, 
adultas  mayores, lesbianas, transgeneristas, mujeres 
feministas y de sectores populares, mujeres con 
discapacidad, migrantes, privadas de la libertad, 
víctimas del conflicto armado, entre otras, sentirse 
parte y protagonista de los avances que se logran en 
materia de derechos de las mujeres.

Este objetivo no es sencillo, pero hace parte 
del largo camino que se ha recorrido hasta ahora 
en la transformación de la acción del Estado, para 
que realmente este impacte la vida de las mujeres 
y así reduzca la enorme brecha que existe entre las 
herramientas normativas y las experiencias de vida 
de las mujeres en todos los territorios del país.

Como Viceministerio, ratificamos nuestro 
compromiso con la materialización de los derechos 
de las mujeres en su pluralidad, sin distinción 
de credos, orientaciones políticas, estratos 
socioeconómicos, así como el firme propósito 
de trabajar colectivamente con la diversidad de 
movimiento de mujeres y feministas, con otros 
movimientos sociales y procesos organizativos, 
con la academia, el Congreso y el conjunto de 
sectores y entidades del Estado, en el invaluable y 
transformador propósito de garantizar los derechos 
de las mujeres.

Para finalizar, reiterar que desde este 
Viceministerio celebramos que en el Congreso de 
la República se esté tramitando esta ley estatutaria, 
que busca articular y armonizar el marco normativo 
relativo a los derechos de las mujeres, así como 
proponer enfoques, acciones específicas, formas de 
articulación institucional, que fortalezcan la acción 
estatal y territorialización de las políticas públicas 
para las mujeres en los diversos territorios.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
doctora Marina Gallego Zapata, Ruta Pacífica de 
las Mujeres:

Senadora Jahel Quiroga, gracias senadora Clara 
López, por esta convocatoria y además pues porque 
ha sido muy exitosa con la presencia de las mujeres 
que hay acá y hombres que nos acompañan y también 
quienes están virtualmente, un saludo.

Nosotras hemos sido parte del impulso del 
estatuto, primero hicimos la propuesta a la 
Comisión de la Verdad para que tomara en cuenta 
esta como una recomendación, la cual fue acogida 
y luego con la senadora Jahel y otras compañeras 
que seguramente van a intervenir a lo largo de esta 
audiencia, pues logramos concretar el articulado, 
aportarle al articulado que está presentando hoy, que 
presentó la Senadora hace 1 mes más o menos y que 
pues ahora ya está en su trámite.

Desde la Ruta Pacífica, celebramos la radicación 
del estatuto para la igualdad para la garantía de 
los derechos de las mujeres y niñas en todas sus 
diversidades, en el Congreso de la República, pues 
es la materialización de la lucha de las mujeres 
colombianas por sus derechos durante muchos 
años, además de ser el reconocimiento de quienes 
han puesto su vida al servicio de lograr mejores 
condiciones para nosotras las mujeres.
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Esta iniciativa legislativa busca acabar con las 
discriminaciones y barreras que deben enfrentar 
las niñas y las mujeres en Colombia, las cuales 
se han exacerbado en el contexto del conflicto 
armado y que, además, se deben a las situaciones 
y contextos de injusticia, discriminación, exclusión, 
subordinación, que han generado falta de 
oportunidades, distribución, desigualdad del poder 
y la perpetuación de estereotipos de género.

Es por ello, que valoramos que su objetivo sea la 
promoción del derecho fundamental y la igualdad 
para la garantía, reconocimiento, ejercicio y gozo de 
los derechos de las mujeres, lo cual se materializa 
en los compromisos del gobierno, tanto nacional 
como local, como territoriales, para abordar las 
desigualdades entre lo urbano y lo rural, el cierre de 
las brechas de género, la protección de la vida y el 
medio ambiente, con enfoque desde los derechos de 
las mujeres y de género.

De igual manera, es importante resaltar que dicho 
proyecto de ley toma algunas recomendaciones del 
informe final de la Comisión de la Verdad, para la no 
repetición del conflicto armado, las cuales implican 
el impulso del estatuto para la participación de las 
mujeres, la búsqueda de una… participativo y normas 
necesarias para hacer frente a la discriminación de 
género y la suscripción de pactos de igualdad, así 
mismo, el proyecto de ley se encuentra armonizado 
con la agenda 2030 y por ello insistimos en que el 
estatuto requiere de voluntades y compromisos y 
adecuaciones institucionales y todo el compromiso 
del Congreso de la República para su aprobación, 
muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
doctora María Eugenia Ramírez Brisneda, Ilsa:

Buenas tardes senadoras Jahel, Clara, muchísimas 
gracias por esta invitación, por esta iniciativa, a sus 
equipos, Claudia Mejía que ha estado allí también al 
frente liderando todo este proceso.

Quisiera desde aquí enviar un mensaje de 
solidaridad a las mujeres palestinas, que hoy sufren 
la agresión de parte del Estado de Israel, a ellas, a las 
mujeres, a los niños, a las niñas y a la población en 
general, nuestro apoyo y solidaridad.

Algo está cambiando en este país y ojalá que 
sea un cambio que sirva y ayude a las mujeres y 
ese cambio tiene que ver con medidas que se están 
proponiendo, este estatuto de la igualdad para la 
garantía de los derechos de las mujeres en todas sus 
etapas, es parte de ese cambio, la participación que 
tuvimos en este diálogo para poder tener un texto, 
un texto lo suficientemente necesario, un estatuto –
digamos– es la ley de las leyes, para que podamos 
las mujeres avanzar, yo no diría que es la solución, 
pero avanzar para superar las discriminaciones, las 
desigualdades que vivimos las mujeres diversas, las 
mujeres en los territorios, las mujeres afro, negras, 
indígenas, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, 
la diversidad de lo que somos las mujeres.

Es una herramienta jurídica muy importante, 
para que se incorpore en las políticas públicas, en 
los planes, en los programas, hoy el Plan Nacional 
de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la 

Vida, es una posibilidad y puede potenciar y puede 
ser garante de esta ley.

Y para que los gobiernos locales y eso tiene 
que ver también con las agendas de las mujeres, 
incorporen sus políticas, planes y programas, 
medidas programáticas, presupuestos que 
garanticen los derechos de las mujeres, los derechos 
a su autonomía política, a su autonomía física, que 
garanticen su participación, sus derechos sexuales, 
sus derechos reproductivos, en suma, para que 
garantice los derechos.

Por eso agradecemos esta apuesta política de la 
senadora Clara, de la senadora Jahel, esperamos que 
el Congreso asuma esta responsabilidad al aprobar 
este estatuto, esperamos también que los gobiernos, 
los gobiernos locales asuman responsablemente y de 
parte nuestra, del movimiento, de los movimientos 
diversos, el movimiento feminista, el movimiento 
mujeres, podamos y nos comprometamos a hacer 
veeduría, a hacer seguimiento, a exigir y demandar 
tanto en este escenario del Congreso, también con 
la movilización social y política, que garantice los 
derechos de las mujeres y su dignidad en todos los 
escenarios, muchas gracias.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Entonces empezamos con el primer segmento, 
que trata sobre las disposiciones generales de este 
estatuto de igualdad de la mujer y vamos a escuchar 
en primer lugar, a la poetisa Flor Yolanda Moreno 
Díaz, quien nos va a leer un poema.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
Poetisa Flor Yolanda Moreno Díaz:

Muy buenas tardes para todas y aquellos que nos 
acompañan, muchísimas gracias por este espacio, 
permítanme, el poema no va a ser leído, va a ser 
declamado, y dice así –y me gustaría poderme quitar 
de este atril–, gracias, muy amable, el poema dice 
así:

Ciudadana.
Ciudadana es la política impresa y dibujada con 

alma de mujer y no se impone sobre la piel mojada,
ciudadana, las luchas en decadencia gestan 

invisibilización de las otras voces, 
la juventud ciudadana corre por las venas 

queriendo contaminarlo todo con afecto,
la profundidad de tu mirada solo es comparable 

con el fondo de tus ideas y la extensión de tu palabra,
con sencillez plasmas todo en el alma,
la algarabía de niña que hay en cada mujer que 

exhibes, sorprende en el tono de la voz,
asumiste el reto, transformar la esperanza,
lo mítico, lo político y lo humano desde la 

sencillez de tu trabajo, 
pero la carencia de sentimientos que afloran en 

los humanos, 
esa falta de amor propio no es factible al clamor 

hermana,
si la independencia no es política y la política no 

es mujer,
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si la mujer no es política, la política no es 
humana,

los avances de las luchas en palabras femeninas 
van más allá de los prejuicios de hornillas cerebrales, 
paternalistas, amnésicas, confunden género con 
ciudadanía, si están o no de acuerdo, el enfoque 
apunta a que seamos formadas no de la costilla, 
sí como sujetas políticas capaces de transformar 
esquemas y romper estigmas sociales,

ciudadanas, asumimos el reto, transformar la 
esperanza.

Muchísimas gracias.
La Presidencia interviene para un Punto de 

Orden:
Muchas gracias, nos ha estimulado a muchas a 

comprar ese hermoso libro o poemario, me quedó 
sonando ¿no? “si las mujeres no son políticas, 
la política no es humana, si las mujeres no son 
políticas, la política no es humana” ¡qué verdad! 
la que nos ha compartido hoy nuestra compañera 
poetisa Flor Yolanda, felicitaciones.

Pasamos ahora a las intervenciones de las 
organizaciones de mujeres y feministas, en primer 
lugar, vamos a tener a Audrey Karina Mena Mosquera 
de Ilex Acción Jurídica y se prepara Ángela Ramírez 
de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas en 
Resistencia La Comadre.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Audrey Karina Mena Mosquera, Ilex 
Acción Jurídica:

Bueno, teníamos otro orden, pero voy a seguir 
las reglas del espacio, buenas tardes a todas las 
personas que están en este lugar, mi nombre es 
Audrey Mena, una mujer negra, cofundadora de 
Ilex Acción Jurídica, una organización liderada 
por abogadas afrocolombianas, que a través de la 
movilización legal y la investigación luchamos por 
la justicia racial en Colombia.

Yo quisiera iniciar esta intervención, por reiterar 
la importancia de fortalecer el marco constitucional, 
legal y jurisprudencial en materia de protección de 
los derechos de las mujeres, niñas y niñas negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, en razón 
de la discriminación estructural a la que nos vemos 
sometidas, al igual que en razón de las violencias 
en el marco del conflicto armado que se vive en 
todo el territorio nacional y que golpea con especial 
fuerza y de manera diferencial en los territorios 
afrodescendientes, a sus lideresas y defensoras de 
derechos humanos.

Desde una perspectiva histórica, es imperativo 
recordar que las mujeres y niñas afrodescendientes 
en Colombia han enfrentado a lo largo del tiempo, 
una serie de desafíos y cuando hablamos de un 
enfoque interseccional, creo que es necesario hablar 
de cifras y por qué estamos aquí como organización 
defensora de los derechos humanos.

El contexto de Colombia para el año 2021, voy 
a tomar esa cifra, la población afrodescendiente 
enfrentó una tasa de pobreza monetaria del 46.1%, 
en contraste con el 39.3% de la población no 
afrodescendiente.

Esta disparidad se torna aún más crítica cuando 
se examina la interseccionalidad de género y de 
pertenencia étnico-racial, desde esta perspectiva 
el 47.8% de las mujeres afrodescendientes se 
encuentran en condiciones de pobreza monetaria, 
una cifra que supera casi por 3 puntos porcentuales, 
la situación de los hombres afrodescendientes, 
cuyo porcentaje alcanzó el 44.4%, adicionalmente, 
al considerar aspectos laborales como la brecha 
salarial, las mujeres afrodescendientes registraron 
ingresos más bajos.

Es relevante señalar que el desempleo entre las 
mujeres negras, afrocolombianas, se ha mantenido 
en cifras de 2 dígitos, superando constantemente 
a las mujeres que no tienen pertenencia étnica, 
esto de acuerdo a las cifras del DANE y además 
tomando las mismas cifras de ese año, las mujeres 
afrodescendientes han percibido un ingreso mensual 
promedio de 545.000 pesos, en marcado contraste 
con las que no tienen pertenencia étnica, cuyo 
ingreso acuerdo al DANE fue de 1.188.000 pesos, 
así como con los hombres afrodescendientes cuya 
cifra se sitúa en 685.000 pesos.

Es importante que cuando nosotros hablemos de 
estos enfoques, podamos ponerle esta gráfica, porque 
históricamente las mujeres afrodescendientes que 
en su mayoría ocupan estas brechas de desigualdad 
desde edades muy tempranas hemos tenido que 
asumir las tareas domésticas, en especial las tareas 
de cuidado frente a hijos y hermanos.

Y ahora sí voy a hablar del estatuto, el presente 
estatuto hace un llamado a identificar la imagen 
gráfica de lo que implica tener políticas que 
responda la interseccionalidad y les diré ¿por qué? 
porque esto nos permite darle una imagen gráfica 
a lo que viven las niñas y mujeres negras, en este 
sentido, si nosotros queremos hablar de un enfoque 
antirracista, frente a conocimiento por ejemplo, 
del trabajo no remunerado, especialmente cuando 
el 63% de las personas que están en este espacio 
son mujeres afrodescendientes, es necesario tomar 
acciones y hoy las estamos tomando.

En territorios como Tumaco, Quibdó y 
Buenaventura, las mujeres cuidadoras dejan de 
estudiar por ejercer labores de cuidado, por esto, 
para la aplicación de estos enfoques de género, 
étnico-racial, que se encuentran en el proyecto de 
ley, se debe partir de una depuración, organización y 
estructuración de las bases de datos de las distintas 
entidades estatales con el fin de recopilar datos… 
étnico-raciales…

…Listo, solamente quiero agregar que en relación 
con la participación y representación política de 
las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, establecidas en el artículo 122 del 
estatuto, es importante mencionar que más allá de 
las medidas que contempla este proyecto de ley, en 
cumplimiento de los estándares internacionales del 
derecho a la participación en la toma de decisiones 
que afecten la vida de los grupos étnicos, es 
necesario que las unidades técnicas jurídicas autoras 
del proyecto de ley, analicen la metodología y los 
procesos de construcción colectiva que garanticen la 
participación y representación de las organizaciones 
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de mujeres que hacen parte de los procesos históricos 
territoriales de defensa de derechos de las mujeres.

Lo anterior y para terminar, no puede ir 
desligado de hacer procesos serios e integrales de 
participación de las comunidades, de acuerdo a las 
formas de participación legales y constitucionales 
que establece para el grupo étnico colectivo al cual 
pertenece, muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la ciudadana Ángela Ramírez, Asociación 
de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en 
Resistencia La Comadre:

Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, 
gracias a las senadoras por este hermoso proyecto 
que nos vincula como mujeres, les saluda desde un 
abrazo ancestral las comadres de AFRODES, unas 
mujeres en resistencia, mujeres desplazadas y que 
acompañamos proceso a nivel del territorio nacional.

Bueno, aquí abrazamos a las organizaciones que 
están en los territorios también y abrazamos a cada 
una de las mujeres en sus diferentes diversidades, 
de esta manera, lo primero que queremos traer en 
este escenario, es el enfoque antirracista dentro de 
este estatuto, el desarrollo del enfoque antirracista 
dentro de este estatuto cuya finalidad es explorar los 
factores que agraven la situación de vulnerabilidad 
de las mujeres víctimas, sobre las evidencias de las 
afectaciones de la guerra, sobre sus vidas, con una 
mirada crítica, ya que la práctica racista se mantiene 
en el tiempo y se reproduce con el lenguaje cotidiano 
y pasan inadvertidas, asumiendo como algo 
normal en los escenarios culturales, territoriales e 
institucionales.

Por lo tanto, debe de hacerse la adecuación desde 
las instituciones, así pues, desde Las Comadres, 
hemos venido visibilizando las situaciones que 
han vivido las mujeres afrodescendientes, raizales, 
palenqueras, colombianas, exhortamos al Congreso 
a darle viabilidad a el enfoque antirracista, enfoque 
de género interseccional, se abrace para aportar a 
la justicia social en la diversidad de los mismos, 
en el mismo tiempo se pueda permitir dentro de él 
abordar la aprobación del mismo y que podamos 
estar libres en los diferentes territorios, ejerciendo 
nuestras labores como mujeres, pero también como 
mujeres lideresas.

Por último, para nosotras que hacemos parte de 
los pueblos étnicos y nuestra cosmología y formas 
de vida, pedimos respeto y que dentro del artículo 
quede incorporado la diversidad cultural y también 
la aprobación y la abordación de los legados que 
estamos dejando a las nuevas generaciones, sujeto a 
que estamos haciendo relevo generacional, desde La 
Comadre abrazamos el estatuto, pero lo abrazamos 
de una forma como mujeres constructoras de paz, de 
tejido social y abrazamos también a los territorios 
diciéndole: nosotras seguimos aportando a nuestros 
territorios, a nuestra amada Colombia, pero también 
a las niñas, a los niños, a los jóvenes y a las nuevas 
generaciones futuras, ashé, ashé y ashé.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Dominga Marina Fonseca Cervantes, 
Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombiana (CNOA):

Buenas tardes tengan todos los presentes, 
desde la Conferencia Nacional Afrocolombiana 
manifestamos proponer un enfoque antirracista en 
el estatuto, frente a los límites de la acción social, 
con un enfoque antirracista crítico y transformador 
inspirado en el trabajo social antiopresivo y 
de la pedagogía no violenta y dialógica de la 
comunicación participativa de nuestras mujeres 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Además, teniendo en cuenta que la finalidad de 
este enfoque es aportar evidencias que promuevan 
y fortalezcan el desarrollo de las políticas públicas 
en la adecuación e implementación de los marcos 
legales, constitucionales, en el desarrollo de las 
capacidades institucionales y sociales de las mujeres 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Además, después de hacer un análisis crítico e 
interpretativo del Título 7 al 9, también proponemos 
que en el artículo 119 donde se va a conformar la 
comisión de seguimiento y monitoreo, nosotras 
como mujeres tengamos la participación, para tener 
una participación eficaz de las mujeres negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, además, 
que tenga un enfoque antirracista étnico diferencial, 
para que nuestras mujeres afrocolombianas, raizales 
y palenqueras tengan una participación eficaz.

En el Título 9, en las sanciones pedagógicas, 
afirmamos además y proponemos que se le debe 
adicionar una implementación estratégica a todos los 
servidores, servidoras y contratistas del Estado, con 
un enfoque étnico diferencial, teniendo en cuenta 
que nosotras como mujeres negras, afrocolombianas 
y raizales, cuando asistimos o acudimos a un ente 
territorial, nos sentimos vulneradas y violentadas 
por el desconocimiento de los derechos étnicos 
de nuestras mujeres afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. Muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Melanie Tatiana Artunduaga López, 
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares 
(Codacop):

Bueno, buenas tardes, primero pues saludar a 
las senadoras, muchísimas gracias por el espacio, 
agradecer también a todas las organizaciones de 
mujeres que con tanto tiempo y esfuerzo pues 
hicieron que este espacio sea posible.

Hoy es un día importante para las mujeres en 
Colombia, la presentación del Estatuto de la igualdad 
para la garantía de los derechos de las niñas y 
las mujeres en toda su diversidad, una propuesta 
construida con el concurso de organizaciones de 
mujeres y el movimiento feminista, desde sus 
múltiples expresiones se constituye en un gran paso 
en la lucha para la eliminación de la discriminación 
y las violencias basadas en género.

No podemos olvidar que, como mujeres hemos 
tenido que sentir la desigualdad y la injusticia en 
nuestros cuerpos, cuerpos que aun así resisten y 
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siguen dando pasos para transformar un sistema que 
nos oprime, pero que aun así no logra silenciarnos.

Es justamente por este esfuerzo el que nos trae aquí 
y por el cual, hacemos el llamado justamente a los 
Congresistas y demás, a que aprueben este estatuto, 
con el fin de caminar y avanzar una vida digna y sin 
violencia para las mujeres, adoptando las medidas 
necesarias para tener una institucionalidad fuerte, 
con presupuesto que garantice la implementación de 
este estatuto.

Quiero en este momento también resaltar, la 
importante mención que hace el estatuto, mujeres en 
toda su diversidad, una frase corta, pero que nos invita 
a ampliar la mirada, porque nos lleva a reconocernos 
desde el territorio que habitamos, desde nuestras 
múltiples culturas y cosmovisiones, desde cada 
una de nuestras etapas de vida, no es un aspecto 
menor, es exigir a las entidades incorporar en su 
accionar una perspectiva interseccional, es entender 
que si bien todas las mujeres –en el transcurso de 
nuestra vida– nos encontramos con brechas que nos 
impiden acceder con garantías a nuestros derechos, 
las opresiones no son vivenciadas por todas de la 
misma manera, el cruce de factores como el sexo, la 
identidad de género, la raza, la orientación sexual, 
la clase social, la religión, la discapacidad, entre 
otros, nos sitúa en posiciones distintas, colocando el 
terreno desnivelado.

Por tanto, para acortar las distancias en el acceso 
a los derechos que tenemos todas, es de vital 
importancia reconocer y escuchar la propia voz 
de las mujeres, justamente desde su diversidad y 
desde sus variadas formas organizativas nacionales 
y territoriales, tanto en la creación y desarrollo del 
Consejo Consultivo Nacional, como en los consejos 
consultivos territoriales y demás espacios de toma 
de decisión de los diferentes énfasis propuestos, 
salud, educación, cuidado, consulta previa y demás.

Garantizando así, una participación activa y 
vinculante de mujeres y sectores que han sido tratadas 
con total indiferencia por años, como por ejemplo, 
las mujeres indígenas, afro, raizales, palenqueras y 
mujeres… siendo relevante crear mecanismos de 
seguimiento que afiancen su contribución en cada 
uno de los proyectos, políticas o programas creados 
y que sea desde la base donde surjan las propuestas 
de fortalecimiento a la autonomía y empoderamiento 
de las mujeres, gracias.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Muchísimas gracias a Verónica Tabares de Viva 
la Ciudadanía, enseguida vamos a pasar a escuchar 
a la experta académica Lina Céspedes, profesora 
titular de jurisprudencia en el Rosario y seguiremos 
con las entidades que nos acompañan sobre este 
título.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Verónica Tabares Muñoz, Viva la 
Ciudadanía:

Buenas tardes a todas, para nosotros también hoy 
es un día muy importante y como Viva la Ciudadanía, 
celebramos la construcción y radicación del proyecto 
de ley que crea el Estatuto de la igualdad para la 

garantía de los derechos de las niñas y las mujeres 
en toda su diversidad.

Consideramos que es una apuesta política y 
jurídica de la mayor importancia, al impulsar la 
articulación de todas las normas que nos protegen 
como mujeres y que propenden por una vida 
en igualdad de condiciones para nuestro pleno 
desarrollo.

Poner en discusión en el Congreso este asunto, 
es una apuesta por ser consecuentes con todo lo 
que el mundo entero está hablando a propósito 
de la necesidad de cerrar las brechas que existen 
en materia económica, política, de acceso digital, 
etcétera entre hombres y mujeres.

Pensamos que todos los temas abordados son 
fundamentales, así como la perspectiva diferencial 
e interseccional que se propone y que recoge la 
diversidad de mujeres y niñas que habitamos en 
Colombia y que en definitiva, obligan a pensarse 
distintos a abordajes y propuestas para contextos 
y problemáticas diversas, en particular, queremos 
hacer un llamado a revisar de manera participativa 
algunos elementos que consideramos pueden 
mejorarse en el articulado y pueden darle más fuerza 
al proyecto de ley.

En primer lugar, la comprensión del alcance de 
la participación, si bien, en todo el articulado se 
proponen espacios de participación de las mujeres y 
las organizaciones sociales para hacer seguimiento 
y para ser parte de decisiones clave, hace falta 
profundizar en lo que implica la participación de 
carácter más informal, como la que se da a través 
de medios digitales, en la protesta social o de 
organizaciones feministas que trabajan por los 
derechos de las mujeres, pero que no necesariamente 
hacen parte de un espacio de participación.

El concepto de participación puede hacer que 
un proyecto de ley legitime y proteja las diversas 
formas de participación ciudadana o que se cierre a 
solo algunas, llamamos a que el estatuto amplié esta 
comprensión.

En segundo lugar, sobre la definición del derecho 
a la igualdad, pensamos que hace falta relacionar todo 
el andamiaje de derechos y normas que conforman 
la igualdad, para que, desde las primeras páginas 
del proyecto de ley, es decir, en sus definiciones, 
se entienda la relación existente entre los diversos 
derechos que la componen y por supuesto, todos los 
contenidos del estatuto.

En tercer lugar, algunos artículos podrían 
superar las posibilidades del estatuto y este punto 
lo planteamos como una pregunta a las Congresistas 
que hicieron el articulado, porque puede ser una 
cuestión de interpretación, en algunos artículos se 
plantea reformar el Código Penal, por ejemplo, para 
garantizar el acceso a la reparación en ocasión de 
violencias basadas en género y nos preguntamos 
¿el estatuto puede modificar el código? ¿es viable 
hacer la discusión legislativa de cambiar elementos 
penales a través de este proyecto de ley? y así, otros 
ejemplos de artículos que consideramos podría…

Y un último punto, armonía con otros proyectos 
de ley en curso o en la agenda, queremos sugerir 
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de ser posible armonizar este proyecto de ley con la 
reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de 
la salud y los distintos proyectos que le apuntan a la 
reforma política como mínimo, esto con el objetivo 
de que el estatuto sea lo más acorde posible con 
el resto de la normatividad que hoy en día se está 
discutiendo y para que no haya choques entre lo 
propuesto en los diferentes proyectos.

Plataformas como Vamos en Colectivo y otras 
organizaciones sociales, han estado haciendo 
seguimiento e incidencia a estos proyectos de 
ley, para que incluyan medidas específicas para 
garantizar que los derechos de las mujeres tengan un 
lugar relevante allí, por esta razón es muy importante 
que el enfoque de género de estas reformas, recoja 
lo que se propone en el estatuto y a su vez que el 
estatuto recoja lo que las reformas están proponiendo 
para que haya unidad de materia. Muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
doctora Lina María Céspedes Báez, Profesora de 
la Universidad del Rosario:

Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y 
todas, en el reto de los 3 minutos, bueno, mi propósito 
es subrayar la importancia de estos primeros 7 
artículos de disposiciones generales, en un proyecto 
que pretende abordar de manera integral el fenómeno 
de la violencia y discriminación de género, no deja 
de sorprender que en pleno Siglo XXI el Congreso 
de la República otra vez siga reuniéndose para 
aprobar normas jurídicas que hagan posible lo que 
ya debería ser una realidad, la radicación de la 
discriminación por motivos de género.

Recordemos que ya han pasado casi 91 años. 
desde que este Congreso aprobó la Ley 28 del 32, que 
acabó con la incapacidad relativa a la mujer casada, 
el año entrante se cumplen 50 años del Decreto 2820 
de 1974, que abolió, derogó las odiosas diferencias 
entre padres y madres en la familia colombiana, la 
ley que retó las fronteras entre lo público y lo privado 
e hizo posible que la violencia que se vive en los 
hogares y que aqueja principalmente a las mujeres, 
fuera visible, ya está próxima a cumplir 30 años de 
vigencia; sin embargo, el informe recientemente 
publicado de la OCDE igualdad de género en 
Colombia, nos permite ver la distancia entre lo que 
se escribe y lo que se vive.

Solo para ilustrar, me permito destacar algunas 
cifras, en 2021 un 48% de las mujeres en edad de 
trabajar estaban empleadas frente a un 74% de los 
hombres, entonces la brecha negativa de género en 
contra de las mujeres para este año era del de 26 
puntos porcentuales, la media de la OCDE es 12 
puntos porcentuales.

Las mujeres dedican un tiempo considerable al 
trabajo no remunerado, un promedio de 22 horas 
más a la semana que los hombres, lo que supera la 
media de la OCDE, que es de 15 horas, por su parte 
los hombres dedican 23 horas más que las mujeres a 
actividades laborales remuneradas.

En materia de juventud, las jóvenes experimentan 
un riesgo más alto de ser ninis que los hombres, ni 
estudian, ni trabajan, la tasa es de 17% para ellos 
y de 37% para ellas, así las mujeres tienen una 

probabilidad de 2.2 veces más que los hombres de 
caer en esta trampa de la desigualdad, a esto se le 
suma la interseccionalidad, hay mujeres que están 
expuestas a ciclos de discriminación más acentuados, 
para eso lo refiero a estos informes.

Un análisis de estas cifras y de otras que 
acompañan a otros informes al respecto, revelan 
que hay dos (2) retos para cumplir la obligación 
de erradicar y prevenir la discriminación basada 
en género, que el Estado colombiano tiene como 
obligación nacional e internacional.

Primero, implementar y asegurar el cumplimiento 
de lo que ya está, lo que ya existe, y segundo, 
adoptar un abordaje sistémico de este fenómeno, la 
discriminación y la violencia de género se originan 
en un entramado complejo de déficit de garantía de 
derechos de las mujeres.

Los ordenamientos jurídicos han tendido a 
segmentar esta aproximación y esta aproximación… 
bien, los primeros 7 artículos y ya para cerrar, de este 
proyecto, establece una serie de disposiciones cuyo 
propósito es proveer un marco conceptual y jurídico 
para promover medidas apropiadas para que se 
cumplan las medidas aprobadas en el pasado, pero 
adicionalmente, estas disposiciones propenden por 
la adopción de un enfoque sistémico, para entender 
que significa la igualdad de las mujeres desde una 
perspectiva holística, todo esto para erradicar la 
violencia y discriminación de género.

A este título se establece, con este título además 
tenemos un objeto integral que provee un marco 
de acción para las autoridades y la ciudadanía en 
general, respecto a la igualdad de género y a este 
objeto se unen definiciones y enfoques que son 
clave mantenerlos, porque así se proporciona una 
estructura conceptual de los significados de la 
igualdad y de los principios que han de aventar la 
interpretación jurídica en esta materia.

De manera que, es importante mantener esta 
estructura conceptual general, para que podamos 
hacer realidad las normas ya plasmadas y para que 
en el futuro cercano las mujeres no tengan un destino 
marcado de desigualdad, gracias.

La Presidencia Ofrece el uso de la palabra al 
Doctor Camilo Iguarán Campo, Viceministro de 
Deporte:

Muy buenas tardes para todos y todas, un saludo 
muy especial para la senadora Clara López, a todas 
las presentes, a todos los presentes. En buena hora 
celebramos este estatuto de la igualdad para las 
mujeres, nosotros desde el Ministerio del Deporte 
también venimos avanzando en cerrar esa brecha, 
en disminuir esa brecha de género entre hombres y 
mujeres y su participación en el deporte en igualdad 
de condiciones.

Nosotros aquí básicamente queremos tocar 
3 artículos, hacer algunas referencias que 
consideramos muy importantes: el artículo 68, 
promoción de la participación de las mujeres en 
actividades deportivas, los programas públicos de 
desarrollo del deporte incorporarán en su diseño, 
ejecución y destinación de recursos, el principio de 
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igualdad formal y sustantiva, así como los enfoques 
contenidos en la presente ley.

Frente a este artículo, si bien es cierto que el 
artículo establece la promoción de la participación 
de las mujeres en las actividades deportivas, con las 
cuales estamos de acuerdo, nos parece importante 
resaltar la participación de las niñas entre los 
0 y 6 años, es decir, primera infancia, esto en 
concordancia con lo establecido en los fundamentos 
técnicos, políticos, de gestión política, consagrado 
en el desarrollo integral de la primera infancia.

Es importante que se ajuste el artículo, para 
que se agregue la primera infancia y no solo dejar 
el deporte, se debe agregar: actividad física y la 
recreación, para que el artículo 68 –para que sea viable 
técnicamente–, considerando que en Colombia la 
prevalencia de la inactividad física es más alta en las 
mujeres que en los hombres y asimismo, el tránsito 
de las mujeres a la adolescencia en esta prevalencia 
debe aumentar.

El otro artículo que consideramos algunas 
revisiones, es el artículo 70, que desarrolla los 
temas de los estatutos y la estrategia que regulan la 
postulación y elección de los cargos de mayor nivel 
jerárquico dentro de los comités nacionales y las 
federaciones.

En este artículo, pues la recomendación es que 
nos establezca un porcentaje inicial de participación 
de mujeres en la conformación de estos comités 
directivos, ya que si este no se cumple bien sea 
porque no hay mujeres interesadas o bien porque 
estas no cumplen con los requisitos de capacitación, 
esta situación podría generar que el organismo 
deportivo afecte su organización.

Y para finalizar, el artículo 71 que contiene las 
acciones afirmativas para reducir la brecha salarial 
y la discriminación de las mujeres en el deporte 
profesional, en este panorama se consideraron 
los siguientes aspectos en materia salarial y de 
contratación laboral en la disciplina del béisbol 
y fútbol, cantidad de contratos laborales suscrito 
con hombres y mujeres, cantidad de deportistas 
nacionales y extranjeros, deportistas que pactaron 
con modalidad de pago en dólares o pesos y la 
participación de los contratos de hombres y mujeres.

Y finalmente, pues revisar el tema de la duración 
de los contratos de las mujeres en el fútbol 
profesional femenino, ya que el torneo y el evento 
del fútbol profesional se está yendo a 5 meses y 
por ese tiempo se le está haciendo el contrato a las 
mujeres a diferencia de los hombres que va todo el 
año y tienen garantizado su ejecución contractual 
todo el año. Muchísimas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la doctora Tatiana Cortés Buitrago, Asesora de 
Genero desde la Perspectiva de los Derechos de 
las Mujeres, Subdirección General del ICBF:

Muy buena tarde para todas, buenas tardes señoras 
Congresistas, buenas tardes a las organizaciones y 
a las entidades nacionales que hacen presencia en 
este espacio, de parte de la Directora General del 
ICBF, doctora Astrid Cáceres; de la Subdirectora 

General, Adriana Velásquez, expresamos nuestro 
compromiso desde el ICBF con este estatuto.

Y una de las primeras acciones que estamos 
adelantando desde el ICBF, es la transversalización 
del enfoque de género en nuestras acciones, el ICBF 
actuamos en distintos escenarios, ustedes saben que 
tenemos 33 regionales en todo el país, pero actuamos 
también en distintos horizontes hacia la prevención, 
atención y protección ante las violencias hacia los 
niños y las niñas.

En este sentido, expresarles nuestro compromiso 
desde el ICBF con el estatuto, este estatuto ya 
fue leído, ya fue eh revisado por toda la entidad 
y queremos expresar nuestro compromiso pero 
también nuestra alegría de saber que las niñas y las 
mujeres adolescentes están siendo visibilizadas a 
través del estatuto, es importante que en la agenda 
pública tanto de las organizaciones como del Estado, 
se encuentren las niñas y las mujeres adolescentes, 
violencias como el matrimonio infantil y las uniones 
tempranas, prácticas nocivas como la mutilación 
genital femenina existen en nuestro país y son 
violencias que deben ser visibilizadas, pero que 
sobre todo tenemos que de manera conjunta entre 
el Estado y las organizaciones, poner en agenda 
pública y realizar acciones, hay vacíos legales 
ante estos tipos de violencia, ante estas prácticas 
nocivas y es importante que nos integremos y juntos 
podamos avanzar en estos procesos.

Es importante entonces reconocer que las 
violencias basadas en género, se presentan desde 
la primera infancia, que las niñas y las mujeres 
adolescentes están viviendo estas violencias y 
que tenemos que tener acciones diferenciales para 
prevenir, pero también actuar frente a ellas.

Es importante también fortalecer la participación 
de las niñas y las mujeres adolescentes, en pro de 
ir formando la participación en las mujeres adultas, 
hablar de dignidad menstrual, en el ICBF es 
importante y es importante que lo pongamos también 
en la agenda pública y es ¿cómo estamos abordando 
entonces la menstruación de las niñas, las mujeres 
adolescentes y las personas menstruantes? ustedes 
saben que nosotros tenemos servicios de protección, 
donde se encuentran los niños y las niñas, es 
importante que en estos servicios de protección 
hablemos de dignidad menstrual y que empecemos 
a transformar, que también hablemos de nuevas 
masculinidades y masculinidades corresponsables, 
que nuestros servicios hacia las gestantes no sean 
solamente servicios hacia las mujeres y personas 
gestantes, sino que involucremos acciones también 
de corresponsabilidad hacia los hombres.

Y algo muy importante… debe visibilizar es el 
derecho de los niños, las niñas y los y las adolescentes 
a no ser utilizados en la violencia basada en género, 
hablamos de la violencia vicaria, en donde niños 
y niñas están siendo utilizados y utilizadas como 
mecanismo o como instrumento para las violencias 
basadas en género y es importante que esta ley 
estatutaria lo involucre.

Desde el llamado que hacía Viva la Ciudadanía, 
de revisar algunos artículos y alguna normatividad 
que ya está en otros escenarios, nos sumamos a 
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este llamado, pero también invitamos tanto a las 
organizaciones como a las Congresistas, a realizar 
mesas de trabajo donde podamos visibilizar un poco 
más las violencias que viven las niñas y las mujeres 
adolescentes.

Agradecemos y expresamos una vez más el 
compromiso del ICBF con esta ley estatutaria.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Muchísimas gracias doctora Cortés. Le damos la 
palabra al doctor Horacio Coral Díaz de Planeación 
Nacional, si está presente, si no está presente 
entonces pasamos al segundo segmento, que trata 
sobre los títulos 2 y 3 del proyecto, estos plantean 
todos los temas de planeación, presupuestación y 
políticas públicas para la igualdad y también temas 
de la institucionalidad.

Entonces damos comienzo a este segmento que 
es más corto que el anterior, solo hay 2 participantes, 
por las organizaciones de derechos humanos de 
mujeres y feministas, le damos la palabra a Kelly 
Tatiana Paloma Culma de CODHES y enseguida a la 
experta académica Paula Arbeláez Galeano, asesora 
en planeación y presupuestos sensibles al género.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la ciudadana Kelly Tatiana Paloma Culma, 
Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES):

Buenas tardes a todas y todos, desde la Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
CODHES, celebramos la radicación del estatuto 
de la igualdad para la garantía de los derechos de 
las niñas y las mujeres en toda su diversidad. Es 
claro que las mujeres y las niñas nos enfrentamos 
a la discriminación, a las brechas económicas y 
laborales, a las limitaciones en la participación y 
representación política, así como a la falta de acceso 
a oportunidades, servicios y recursos integrales en 
materia de salud y educación, a las imposiciones de 
normas culturales que reproducen roles estereotipos 
y violencias de género, entre otras cuestiones que 
continúan siendo barreras importantes para al pleno 
desarrollo y goce de nuestras vidas.

En este sentido, concretar un cuerpo coherente 
y armónico de disposiciones normativas y 
jurisprudenciales es vital para abordar cuestiones 
determinantes como la planeación, presupuestación y 
políticas públicas, así como el ejercicio institucional 
para la igualdad y la garantía de derechos de las 
mujeres y las niñas, eso se evidencia en aspectos 
destacables del estatuto que encontramos en estos 
títulos, como la incorporación de medidas para 
avanzar en materia de igualdad y derechos de las 
mujeres en los planes de desarrollo, acompañados 
de un serio compromiso por parte del gobierno 
nacional y de las entidades territoriales, para asignar 
amplios recursos para este propósito.

Por supuesto, contemplando el impacto fiscal y 
los marcos de gasto establecidos a mediano plazo, la 
transversalización de los enfoques previstos en este 
estatuto en la planeación, programación, ejecución 
y seguimiento de las formas de intervención 
tendentes a la igualdad, la revisión, fortalecimiento 

y uso del trazador presupuestal para la equidad de 
la mujer, la socialización de los lineamientos de 
transversalización, el impulso de un plan de acción 
que unifique y actualice los sistemas de información 
en materia de igualdad y derechos de las mujeres 
para su correcta desagregación por categorías.

Las políticas públicas para la igualdad y la 
garantía de derechos de las mujeres y las niñas desde 
una formulación e implementación participativa, los 
planes de desarrollo nacionales, departamentales y 
municipales inclinados a la implementación de política 
públicas para garantizar la igualdad, la creación del 
Consejo Nacional de Mujeres, la disposición de los 
consejos consultivos departamentales, distritales y 
municipales en las entidades territoriales en cuanto 
a diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones encaminadas a la garantía del derecho de 
las mujeres.

La creación del subsistema nacional para 
la igualdad, la coordinación y articulación 
interinstitucional sobre temas de igualdad y 
garantía de derechos de las mujeres y las niñas, el 
establecimiento de mecanismos para la igualdad por 
parte de entidades y órganos de poder público y la 
implementación de una política exterior con enfoque 
de género como política de Estado.

Reconociendo además, que el estatuto hace 
un gran esfuerzo al contemplar la asesoría y 
el acompañamiento institucional propio para 
la consecución del objetivo de estos títulos, 
estableciendo responsabilidades institucionales 
concretas que orientan los procesos y garantizan 
la efectividad de la ley, por ello CODHES como… 
protección y garantía de derechos humanos, 
considera era crucial la participación y representación 
paritaria, la planeación y presupuestación pública 
que priorice el avance en la igualdad y el goce de 
los derechos de las mujeres, la orientación de las 
políticas públicas, los planes, proyectos y programas 
con un enfoque de género, la creación de instancias y 
mecanismos de consulta, diagnóstico y seguimiento 
de las disposiciones legales, gubernamentales e 
institucionales.

Y por supuesto, la muy necesaria integralidad, 
coordinación y articulación social, cultural, política, 
económica e institucional de las acciones proclives a la 
igualdad de las mujeres y las niñas, teniendo presente 
que la igualdad es un proceso inacabado que requiere 
de la dedicación, compromiso y determinación 
general de la sociedad, por lo que proyectos como los 
del estatuto para la igualdad son apuestas sustanciales 
para visibilizar, impulsar e integrar elementos que 
promuevan las transformaciones sociales.

Este proceso, no solo representa un avance 
significativo en la lucha por la búsqueda de la 
igualdad de las mujeres y las niñas, sino que subraya 
e incentiva la creación de procesos basados en 
esfuerzos colectivos encaminados a gestar un futuro 
inclusivo, justo y pacífico para todas. Muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Paula Andrea Arbeláez Galeano, 
Experta en Planeación y Presupuestos:
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Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo 
desde las regiones, me permite compartir pantalla 
por favor. Bueno, antecedentes y justificación para 
la incorporación del enfoque de género, si bien 
Colombia ha tenido un avance en la incorporación 
e institucionalización del enfoque de género para las 
mujeres y las niñas, en los procesos de planificación y 
presupuestación pública, para ello se ha requerido de 
la existencia de normas que han generado cambio en 
los distintos niveles de acción y decisión de algunas 
entidades públicas e instancias de participación para 
las mujeres, tanto en el nivel nacional como en el 
nivel territorial.

Sin embargo, con la aprobación del contenido de 
este estatuto y de su Título 2 del artículo 8° al 23, 
al que me refiero, se pretende ir más allá de incidir 
en algunos procesos de la gestión pública y pasar 
a realizar transformaciones integrales, que permitan 
incorporar medidas para obtener una igualdad 
material y su garantía real en los derechos de las 
mujeres y de las niñas en toda su diversidad.

Esto quiere decir que el estatuto recoge los 
criterios y las categorías, que permiten  incorporar 
el enfoque de género para las niñas y las mujeres en 
el ciclo de la inversión pública, en lo que tenemos 
como los procesos de programación, planeación, 
ejecución y evaluación y en las herramientas de 
planificación correspondiente a los planes de 
desarrollo, políticas públicas, políticas sectoriales, 
planes de acciones, planes operativos, entre otros, 
porque tanto los procesos de planeación como de 
presupuestación, no son neutrales al género.

Las razones que se hacen necesarias para 
incorporar este enfoque de género en los procesos 
de planificación y presupuestación, se encuentran 
que en estos sistemas de planeación las decisiones 
presupuestales deben contar con mecanismos 
técnicos, que hagan imprescindible el análisis de 
la categoría de género en cada decisión del gasto, 
además, considerar que las cifras y los datos 
estadísticos deben tener precisión y profundidad que 
garanticen de una manera real la vida de las mujeres 
y que la evidencien como tal en toda su diversidad.

Además, que llevan a impulsar la atención y 
la reflexión en cada uno de los sectores sobre las 
brechas de género, asociadas a la misionalidad de 
las diferentes entidades que los conforman.

También el uso del trazador presupuestal para 
la equidad de la mujer, como herramienta y que 
en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional hablamos 
también de esa afluencia con el trazador étnico, el 
trazador de víctimas y el trazador de paz, en los 
procesos de planeación y presupuestación, logra 
consolidar los procesos de transversalización del 
enfoque de género y los dinamiza tanto a nivel 
nacional, como a nivel territorial.

Y además nos permite superar esa concepción 
que se hace tan necesaria sobre el enfoque de género, 
como el simple conteo de mujeres beneficiarias 
o de acciones afirmativas, aisladas dentro de un 
proyecto de inversión y más bien nos de lugar a 
la concreción de líneas de acción sectoriales, que 
impulsen consistentemente la cadena de valor de 
los proyectos, o sea, que esto nos dé lugar a tener 

indicadores, metas y productos que contengan un 
enfoque real de género para las niñas y mujeres.

Además, que el ejercicio de focalizar los recursos 
e identificar los proyectos de una manera regular y 
constante, como se determina en este estatuto, da 
lugar a que las entidades nacionales y territoriales, 
puedan focalizar sus gastos de financiamiento y de 
inversión y a su vez, puedan ir más allá con gastos 
de cooperación internacional, con recursos privados 
y que no dependan de las decisiones de coyuntura en 
el momento de concretarse.

Por último, esta incorporación del enfoque de 
género es un elemento crucial en la cualificación 
de la gestión pública para todos los funcionarios 
y contratistas, desde los equipos de trabajo 
responsables de la formulación de las políticas, 
programas y proyectos, hasta las gerencias y 
responsables de la implementación, seguimiento y 
evaluación.

Esto da lugar a que… muchísimas gracias, la 
última frase es que las herramientas como el trazador 
presupuestal nos dan la posibilidad de que se 
cualifique la gestión pública y la de los funcionarios, 
contratistas, desde aquellos funcionarios que trabajan 
en los procesos de planificación y presupuestación, 
como los que se encargan de la implementación 
y seguimiento, esto dando lugar a como un punto 
de encuentro con el Plan de Desarrollo Nacional 
en lo relacionado a la feminización del Estado. 
Muchísimas gracias.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Muchísimas gracias a la doctora Paula Arbeláez, 
eso del trazador presupuestal es bien importante, 
porque se prevé no solo a nivel nacional como lo 
trae el Plan de Desarrollo, sino departamental y 
municipal.

Entonces ahora pasamos al tercer segmento, este 
trata de los derechos fundamentales de las mujeres 
a la igualdad y cómo se garantizan a través de los 
distintos ámbitos de la vida, entonces vienen varios 
derechos, el del cuidado, la salud, la participación 
política, la paz, la seguridad y demás, entonces 
vamos a ir uno por uno y corresponde el derecho al 
cuidado, a representantes de organizaciones mujeres 
y feministas, la mesa intersectorial de economía 
del cuidado a cargo de Yolanda Corzo Mariño y se 
prepara para hablar del derecho a la salud en primer 
lugar Sisma Mujer, que cumple 25 años de lucha en 
favor de las mujeres en nuestro país, felicitaciones.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la ciudadana Yolanda Corzo Mariño, Mesa 
Intersectorial de Economía del Cuidado:

Muy buenos días para todos y todas y tan 
respetable mesa, para la Mesa Intersectorial de 
Economía del Cuidado, es un placer hacer parte hoy 
de esta iniciativa, en donde hacer parte de un estatuto 
de la igualdad, donde garanticen los derechos y las 
diferencias fundamental de las mujeres a la igualdad 
y de garantizar los derechos en distintos ámbitos de 
la vida.

Por ejemplo, el derecho fundamental de las 
mujeres a la igualdad es un principio clave para 
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garantizar que las mujeres tengan la igualdad de 
oportunidades y protección de sus derechos en todos 
los aspectos de la vida, incluyendo el ámbito social, 
económico, político y cultural.

Este derecho busca eliminar la discriminación 
de género, promover la equidad, permitiendo que 
las mujeres participen plenamente en la sociedad 
y tomen decisiones en igualdad de condiciones, 
además, respaldando por numerosos instrumentos 
internacionales, legislaciones nacionales, que 
buscan proteger y promover la igualdad de género 
a nivel departamental y nacional, como también el 
derecho al cuidado, se refiere el reconocimiento de 
que todas las personas tienen el derecho a recibir 
un cuidado y resistencia, así como el derecho a 
brindar un cuidado a otros, este derecho implica que 
los estados y la sociedad deben garantizar el acceso 
a servicios de atención médica, servicios sociales, 
cuidado infantil y de personas mayores, entre otras, 
de manera equitativa y de calidad.

Además, el derecho al cuidado también 
aborda cuestiones de equidad de género, ya que 
históricamente las responsabilidades de cuidado han 
recaído de manera desproporcionada en mujeres, 
promoviendo esto el derecho es esencial para 
lograr sociedades más justas y equitativas, como 
es también el derecho a una salud, un derecho 
fundamental reconocido en numerosos instrumentos 
internacionales, derechos como un derecho humano, 
incluyendo la declaración universal de los derechos 
humanos y el pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales.

Este derecho establece que todas las personas 
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 
de salud física, mental, para las niñas y las mujeres 
en este país, el derecho a la salud implica que todos 
tenemos la responsabilidad de garantizar que sus 
ciudadanos tengan acceso al servicio de atención 
médica, entrega de medicamentos, extensión 
preventivas y servicios de salud mental de calidad, 
sin discriminación y de manera equitativa, asequible; 
además, el derecho a la salud abarca factores 
sociales, económicos, ambientales, que incluyen la 
salud de las personas.

La implementación de este derecho es esencial 
para promover el bienestar a la igualdad… se 
considera un componente fundamental de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible, como 
también una negociación colectiva con enfoque 
de género, se refiere a un proceso en el que los 
sindicatos y empleados y empleadores y otros actores 
involucrados en la negociación de condiciones 
laborales de acuerdo a los colectivos, consideran 
conscientemente las cuestiones de género y buscan 
abordar las desigualdades de género en el lugar de 
trabajo.

Esto implica tener en cuenta las necesidades, 
preocupaciones específicas de los trabajadores y 
trabajadores en los diferentes géneros. Muchas 
gracias,

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Lilibeth Cortés Mira, Corporación 
Sisma Mujer:

Buenas tardes a todas y a todos, un saludo muy 
especial Senadora Clara y a la Senadora Jahel 
Quiroga, particularmente a su equipo de trabajo que 
ha impulsado y ha liderado la labor de construir de 
manera participativa este estatuto.

Desde la Corporación Sisma Mujer, queremos 
iniciar con algunas cifras, durante este año entre el 
1 de enero y el 31 de agosto, cada 25 minutos al 
menos una mujer fue víctima de violencia sexual 
en Colombia y cada 31 minutos al menos una niña 
o adolescente fue víctima de violencia sexual en 
nuestro país.

En el mismo periodo de tiempo, cada 14 minutos 
al menos una mujer fue víctima de violencia 
intrafamiliar ejercida por su pareja o expareja y 
cada 12 horas al menos una niña también lo fue, 
así mismo, en lo que corrió del primer semestre del 
2023 se registraron 312 casos de feminicidio en el 
país.

La situación de derechos humanos de las mujeres 
y las niñas en Colombia, sigue siendo crítica, como 
lo acaban de evidenciar las cifras que mencionamos, 
si bien es importante reconocer que el Estado 
colombiano ha avanzado significativamente en la 
regulación en materia penal, es evidente que otros 
derechos no se han desarrollado lo suficiente o se han 
hecho a partir de la jurisprudencia constitucional, 
que aunque es plenamente vinculante, en muchos 
escenarios queda el arbitrio del desarrollo que 
puedan hacer funcionarios y funcionarias.

Esto es lo que nosotras vivimos día a día, 
enfrentándonos a escenarios hostiles en los 
que servidores y servidoras públicas deciden si 
incorporarán o no los estándares nacionales e 
internacionales de los derechos humanos de las 
mujeres, de allí nace la necesidad de contar con un 
estatuto de la igualdad, que regule para todas las 
mujeres colombianas, pero también para aquellas 
que sin serlo habitan nuestro territorio, los distintos 
ámbitos de su vida, para que la promesa de una 
sociedad igualitaria y justa que nos entregó la 
Constitución de 1991, se haga realidad.

Desde la Corporación Sisma Mujer expresamos 
nuestro respaldo a esta iniciativa, que pone en marcha 
una de las recomendaciones de la Comisión de la 
Verdad, nos permitimos entonces resaltar algunos 
aspectos que estimamos especialmente importantes.

En primer lugar, valoramos de manera muy 
positiva el desarrollo del Sistema nacional de registro, 
atención, seguimiento y monitoreo de las violencias 
contra las mujeres y las violencias basadas en 
género, este mecanismo es el cumplimiento de una 
deuda histórica del Estado colombiano con relación 
a los estándares internacionales de producción y 
análisis de datos y cifras sobre violencias contra las 
mujeres, que permiten que el Estado tome decisiones 
oportunas y efectivas en sus políticas y programas 
de prevención y… adoptando decisiones confiables 
y eficaces.

Lo mismo ocurre con la creación del mecanismo 
nacional de registro de medidas de protección, este 
lo estimamos especialmente relevante porque sin 
duda alguna, va a permitir que se adopten medidas 
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de protección especialmente para casos de tentativas 
o riesgo de feminicidio, en concordancia con lo 
anterior, también estimamos que la creación de una 
dirección especializada para delitos relacionados 
con violencias contra las mujeres en la Fiscalía, 
constituye una mejora significativa porque centraliza 
la investigación de estos crímenes no por el tipo 
penal, sino por la motivación discriminatoria de 
cada uno de ellos.

El acceso a la justicia para las mujeres es 
fundamental, no solamente porque el Estado 
colombiano tiene la obligación de sancionar y 
erradicar estas conductas, sino porque dicho acceso 
a la justicia instala un mensaje de cero tolerancia 
social y estatal frente a estas conductas.

Este es un esfuerzo muy importante y le hacemos 
la invitación a los Senadores y Senadoras que van a 
estudiar este proyecto de ley del estatuto, para que 
se comprometan…

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Sara Méndez Nieble, Mesa por la vida 
y la salud de las mujeres:

Muchas gracias Congresista, agradecemos la 
invitación hecha por las honorables Senadoras 
Jahel Quiroga y Clara López y los Honorables 
Congresistas de la Comisión Primera del Senado, a 
tan importante espacio.

Mi nombre es Sara Méndez Nieble, soy asesora 
jurídica de la Mesa por la Vida y Salud de las 
Mujeres, la mesa es un colectivo feminista activista 
que defiende los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, especialmente el derecho a la IVE.

Somos pioneras del Movimiento Causa Justa, 
que logró con la sentencia C-055 de 2022, la 
eliminación del delito de aborto hasta la semana 24 
y la aplicación de las causales después de este plazo.

En primer lugar, queremos resaltar que el estatuto 
de la igualdad es un instrumento que materializa una 
de las tantas recomendaciones de la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, pero es además una 
oportunidad en la garantía de los derechos de las 
mujeres y niñas en toda su diversidad.

Los derechos que el estatuto contiene son 
necesarios para que las mujeres y las niñas puedan 
ejercer efectivamente su derecho a la igualdad, en 
esferas públicas y privadas, para ello, es importante 
reconocer que la salud y la autonomía reproductiva 
son fundamentales en el desarrollo de sus vidas, 
esto nos lleva a hablar de los derechos sexuales y 
reproductivos respecto de los cuales hay muchísima 
desinformación, para aclarar, este grupo de derechos 
incluye numerosas garantías que atraviesan el curso 
de la vida de todas las personas, permiten el pleno 
desarrollo de los seres humanos y contribuyen a 
que cada individuo tenga la capacidad de tomar 
decisiones libres e informadas sobre su sexualidad 
y reproducción.

Esto implica una amplia provisión de servicios 
y bienes por parte del Estado, como garante de los 
derechos fundamentales de su población, este grupo de 
derechos también recoge la autonomía reproductiva 
que es a su vez un derecho fundamental y un derecho 
humano, la convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer 
o la CEDAW, ratificada por Colombia, se refiere a 
este en su artículo 16 y señala que todas las mujeres 
tienen la facultad de decidir libre e informadamente, 
de manera responsable sobre el número de sus hijos, 
el intervalo entre los nacimientos de estos y a tener 
acceso a la información, educación y medios para 
que les permitan ejercer estos derechos.

También es un derecho de las mujeres el acceso 
a la salud sexual y reproductiva, la cual se relaciona 
con el libre ejercicio de la maternidad y consiste 
en todos los bienes y servicios que el Estado debe 
garantizar para que las mujeres puedan llevar una 
vida sexual y reproductiva satisfactoria y libre 
de violencias, esto incluye todos los servicios 
relacionados con el parto, el posparto, la lactancia, 
entre otros.

En conclusión, desde la Mesa resaltamos que las 
niñas y las mujeres tenemos un vínculo especial con 
los derechos sexuales y reproductivos, porque somos 
nosotras las principales víctimas de distintos tipos 
de violencias basadas en género, como violencia 
sexual, reproductiva y ginecobstetricia, por ello, 
resaltamos ante esta Comisión que todas las mujeres 
y niñas merecen acceder a servicios de salud sexual 
y reproductiva de los más altos estándares en todo 
el territorio nacional, esto implica espacios seguros, 
legítimos, en donde sus decisiones sean respetadas y 
acompañadas por el Estado y sus instituciones.

Alertamos que es urgente e importante hablar sobre 
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 
debido a las preocupantes cifras de  mortalidad y 
morbilidad materna en el país, especialmente entre 
mujeres indígenas y rurales, desde 2015 la tasa de 
mortalidad materna ha subido constantemente, para 
2021 alcanzó las 112.7 muertes de mujeres por cada 
100.000 nacidos vivos; actualmente en Colombia 
las mujeres y las niñas están muriendo por causas 
totalmente prevenibles durante la gestación y el 
Estado debe seguir implementando medidas para 
contrarrestar esta situación.

Por último, hacemos un llamado al Congreso para 
que reconozca los derechos sexuales y reproductivos 
en el país, que no legisle en contra de los derechos 
de las mujeres y las niñas y esperamos que el trámite 
del estatuto de la igualdad sea una oportunidad de 
avance y no de retroceso ni de omisión legislativa, 
gracias por su tiempo.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Diana Carolina Moreno Pabón, 
Profamilia:

Buenas tardes honorables Senadoras y a todos 
los presentes en este recinto, desde Profamilia 
durante 58 años hemos trabajado por la defensa de 
los derechos sexuales y reproductivos en Colombia 
y celebramos y apoyamos hoy la aprobación del 
estatuto para la garantía de la igualdad, no solo 
es relevante para impulsar el cumplimiento de 
mandatos internacionales y judiciales, sino que 
busca que los derechos vayan más allá del papel y 
puedan concretarse en nuestras políticas públicas y 
acciones de Estado.
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El estatuto parte de reconocer que existen 
dificultades que enfrentan las niñas y mujeres en el 
acceso a la salud, en especial a la salud mental y 
a la salud sexual y reproductiva, en ocasiones ese 
concepto de la salud sexual y reproductiva puede 
parecer ambiguo, generar miedo o preocupación 
entre los Senadores, pero en realidad los servicios de 
salud sexual y reproductiva son fundamentales para 
que las personas puedan vivir como lo han soñado, 
teniendo convivencia, respeto y armonía consigo 
mismos y en la familia.

Hablamos de salud sexual y reproductiva, cuando 
prevenimos la violencia y promovemos hogares 
amorosos y tranquilos, también cuando las niñas 
aprenden sobre su cuerpo y pueden continuar yendo 
a la escuela porque tienen acceso al agua, a toallas, 
copas o tampones, cuando nos enamoramos por 
primera, segunda o tercera vez y decidimos tener 
una pareja, cuando decidimos planificar porque 
necesitamos estudiar o trabajar, porque no tenemos 
el dinero o simplemente porque no es el momento 
de tener hijos.

Como lo han mencionado anteriormente 
mis compañeras, hablamos de salud sexual y 
reproductiva cuando enfrentamos un embarazo no 
deseado, pero también cuando sí decidimos unirnos 
o casarnos y tener hijos, por ejemplo, utilizando 
tecnologías, porque es un apoyo que necesitamos, 
cuando parimos en condiciones de seguridad y sin 
que nos cueste la vida y cuando adoptamos.

También hablamos de salud sexual y reproductiva 
cuando nos divorciamos y cuando nos enfermamos, 
cuando nuestros familiares viven un cáncer de cuello 
uterino o de próstata, cuando llega la menopausia o 
cuando queremos seguir teniendo una vida sexual 
activa en la vejez.

Como pueden ver, todos en este recinto de alguna 
manera u otra hemos vivido estas situaciones a lo 
largo de nuestra vida y aunque es una necesidad de 
todos y todas, hoy en Colombia son las niñas y las 
mujeres, en especial aquellas en mayor situación de 
vulnerabilidad, quienes se ven más afectadas por 
esta falta de acceso y fallas en la atención.

Rápidamente quiero darles unos ejemplos, 
Colombia aún no alcanza las metas mundiales 
sobre mortalidad materna que ha establecido la 
Organización Mundial de la Salud o los objetivos de 
desarrollo sostenible, solo entre enero y julio de este 
año han muerto 232 mujeres durante el embarazo 
después del parto, conforme a las estadísticas vitales 
de los últimos 2 años, cada día en Colombia 11 
niñas y 255 adolescentes se convirtieron en madres 
y de acuerdo al DANE el 15% de las mujeres que 
tuvieron su periodo menstrual, tuvieron dificultades 
económicas para adquirir los insumos de salud 
menstrual.

Esto además se puede complicar dado a los 
nuevos retos y contextos que hemos tenido como 
la pandemia y la crisis humanitaria debido a 
la migración que agudiza estas necesidades y 
profundiza los círculos de pobreza y violencia.

El proyecto de ley que discuten hoy o sobre el que 
hablamos hoy, tienen disposiciones determinantes 

para enfrentar estas dificultades, primero, está 
enfocado en medidas que alivian las dificultades que 
tienen las mujeres, las más vulnerables, como ya se 
ha mencionado, en especial esas en zonas rurales, 
indígenas o afrodescendientes.

Segundo, le da herramientas al gobierno 
nacional para poder establecer acciones en materia 
de anticoncepción, salud menstrual, salud mental y 
reproducción asistida, tales como los mecanismos 
de monitoreo y evaluación y la eliminación de 
prácticas nocivas.

Y tercero, y tal vez muy importante aquí, es 
que el estatuto reconoce que la salud sexual y 
reproductiva es esencial y urgente, permitiendo que 
podamos responder a estas necesidades, incluso en 
los escenarios más retadores y desoladores.

Desde Profamilia reiteramos nuestro compromiso 
y el apoyo al estatuto y respetuosamente invitamos 
a todos los y las Congresistas a ser parte de la 
historia, respaldando un instrumento normativo que 
permitirá demostrar su compromiso con la salud, la 
vida y la igualdad de las niñas y mujeres en toda su 
diversidad.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Sandra Mazo, Católicas por el 
Derecho a Decidir:

Buenas tardes a todos, todas y todes, les 
saludamos desde Católicas por el Derecho a Decidir, 
con esta iniciativa de estatuto de la igualdad para la 
garantía de los derechos de las mujeres y las niñas, 
este estatuto se construye sobre la base de avances 
normativos nacionales e internacionales y promueve 
principios muy importantes como son la igualdad, 
la dignidad y los enfoques de los que tanto hemos 
hablado y que hemos tanto exigido, como es el 
enfoque de derechos, de género, el interseccional, el 
diferencial, entre otros.

Específicamente con lo que tiene que ver con el 
Título 4 sobre la salud, vale la pena plantear que este 
estatuto es importante en el sentido que reconoce el 
ámbito de la vida y enfoca la salud como un derecho 
fundamental y esto ya es un avance muy importante 
y promueve el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva, que implica fundamentalmente 
eliminar las barreras para la anticoncepción, 
promover el derecho a la salud menstrual y el 
respeto a la autonomía reproductiva, entre otros 
derechos sexuales y reproductivos muy importantes. 
Entonces aquí nos encontramos con un estatuto 
que, sin duda, recoge la salud como derecho y los 
derechos sexuales y productivos dentro de estos.

Quiero particularmente en términos de lo que tiene 
que ver con la sexualidad y la reproducción, reconocer 
que en este estatuto se plantea fundamentalmente el 
reconocimiento a el marco normativo internacional, 
sobre todo recogido en la conferencia de Cairo, en el 
consenso de Montevideo, en la plataforma de Beijín, 
de lo que tiene que ver con los derechos sexuales 
y reproductivos como dimensiones que garantizan 
derechos fundamentales y sobre todo, la exigibilidad 
de enfrentar la persistente discriminación histórica 
que han soportado las mujeres y los estereotipos 



Gaceta del Congreso  06 Miércoles, 10 de enero de 2024 Página 17

tradicionalmente que se han reproducido frente a la 
autonomía y la libertad.

Y aquí vale rescatar como lo han hecho las 
compañeras que me han antecedido, el derecho a la 
autonomía reproductiva, de este derecho también se 
deriva y se reconoce la dignidad humana y la libertad 
de conciencia y aquí estos son valores y principios 
reconocidos constitucionalmente, que no que no 
son algo nuevo sino como lo decía la profesora 
del Rosario, es la deuda histórica que hace muchos 
años tiene el Gobierno colombiano y especialmente 
el Congreso de la República de reconocerlo y 
garantizarlo.

En ese orden de ideas, nos parece importante que 
se plantee en este estatuto de la igualdad el marco de 
la laicidad del Estado y reconocer que la libertad de 
conciencia es un principio y es un valor que ya está 
reconocido en la Constitución.

Entonces este estatuto de la igualdad lo que hace 
es recoger y pedirle al Congreso de la República que 
por fin haga lo que tiene que hacer, legisle a favor de 
la igualdad, los derechos, la autonomía reproductiva 
en el marco de un Estado laico, muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Ivonne Díaz Yamal, Federación 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología 
(Fecolsog):

Buenas tardes, gracias, soy expresidente de la 
Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 
que es la federación científica que aglomera todos los 
ginecólogos de Colombia, soy también la directora 
de la División Internacional de la Salud Sexual y 
Reproductiva de la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia, que tiene sede en Londres.

Como sociedad científica estamos respetando los 
derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de 
las mujeres, logramos realizar una declaración que se 
llama la Declaración de Cartagena, esta Declaración 
de Cartagena fue realizada durante un congreso 
regional que hicimos con la Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia, y en esa declaración 
lo que hacemos es respetar los derechos sexuales y 
reproductivos y la autonomía de las mujeres.

Desear no tener barreras para la anticoncepción, 
o sea, que planifique su embarazo, no tener barreras 
para la interrupción voluntaria del embarazo, no tener 
barreras para el acceso a técnicas de reproducción 
asistida, en eso consiste la Declaración de Cartagena.

Y estamos alineados con todas las participaciones 
anteriores, en que como ginecólogos de Colombia 
somos los primeros especialistas en proteger esos 
derechos, que son derechos humanos, consideramos 
los derechos sexuales y reproductivos como derechos 
humanos y por tal orden, deben respetarse, a nivel de 
todas las ciudades y rurales.

Por eso nosotros participamos en técnicas de 
prácticas que capacitamos a médicos generales 
y enfermeras para hacer respetar y acceder a los 
servicios de anticoncepción, interrupción voluntaria 
del embarazo y cuidados de la fertilidad. Muchísimas 
gracias y apoyamos este tipo de propuestas por parte 
del Senado, muchísimas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
doctora Magda Yanira Camelo Romero, Jefe de 
la Oficina de Promoción Social del Ministerio de 
Salud y Protección Social:

Bueno, buenas tardes para todos y para todas, 
muchísimas gracias por esta invitación. Al Ministerio 
de Salud le complace esta iniciativa de estatuto de 
igualdad de género presentado por las mujeres, con 
el fin de garantizar la realidad efectiva, sustantiva y 
material de los derechos de las mismas en todas sus 
expresiones y en todas sus características.

Esta ley estatutaria que regula los derechos 
fundamentales de las mujeres, con relación a la 
participación a una vida libre de violencia, a la 
salud, al cuidado, a la educación y a la autonomía 
económica, hace referencia en el Capítulo 2 de este 
estatuto al sector salud que represento hoy, donde se 
propone a la igualdad de las mujeres en el ámbito 
de la salud, el acceso universal a la anticoncepción, 
la garantía del derecho a la salud menstrual, la 
promoción, el acceso a las técnicas de reproducción, 
el acceso universal a la salud sexual y reproductiva 
y el acceso y la atención diferencial en salud mental, 
que es uno de los ejes importantes en los que está 
trabajando el Ministerio de Salud.

Es importante considerar ampliar también estos 
temas a otras esferas, de las que hablaron también 
mis antecesoras, con respecto a la salud sexual y 
reproductiva, hablando también de temas como la 
prevención de la violencia obstétrica, que debería 
limitarse a toda acción u omisión por parte del 
personal médico y de la salud que dañe, lastime o 
denigre o cause la muerte de la mujer durante el 
embarazo, el parto o el puerperio.

Igualmente consideramos importante el tema de 
la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier 
otra atención relacionada con la salud reproductiva, 
así mismo, en el marco de la prevención, la 
atención, sanción de todas las formas de violencia, 
este estatuto fortalece los mecanismos articuladores 
a través del sistema nacional de registro, atención, 
seguimiento y monitoreo de estas violencias y 
adicionalmente fortalece las medidas de atención que 
hacen referencia a las casas de acogida, albergues, 
refugios, servicios hoteleros y subsidios monetarios 
que requieren las mujeres víctimas de violencias de 
género.

Esta igualdad sustantiva que promueve el 
estatuto, se hace necesaria ante las barreras de un 
sistema de salud que la hace difícil, la garantía de 
los derechos de las mujeres y de los ciudadanos en 
general, razón por la cual es imperativo avanzar en 
impulsar la reforma a la salud para garantizar una 
atención humanizada sin barreras en la atención, 
que permitan una salud plena para las mujeres, las 
niñas, las adolescentes y que permita el acceso a la 
salud en todo el territorio nacional, especialmente 
aquellos sectores donde hasta el momento ha sido 
difícil su acceso y promoviendo la atención primaria 
en salud.

Por las razones expuestas, es de vital importancia 
para las mujeres, las niñas y las adolescentes, 
continuar con el curso del presente proyecto de ley 
y desde el Ministerio de Salud y Protección Social, 
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consideramos que es un aporte relevante para el 
cierre de brechas que contribuyan a materializar una 
igualdad formal y material, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la doctora Alejandra Barrios Cabrera, Directora 
Nacional de la Misión de Observación Electoral 
(MOE):

Senadora doctora Jahel, Claudia, por ayudarnos 
a preparar esta intervención, a Claudia Mejía, yo 
voy a empezar por el final Senadora, voy a hacer 
referencia a los artículos 54, artículo 55, que hablan 
de los derechos de participación de la mujer.

Artículo 54. El resultado de las consultas deberá 
garantizar al menos el 30% de las mujeres en la 
conformación final de las listas. La respetuosa 
recomendación de la MOE es que este fraseado 
no se ha aceptado, es el 50% en paridad y en 
alternancia, no el 30%, el 30% lo tenemos ahora, 
no el 30% con democracia interna, que denominan 
consultas, consultas Senadora hoy son las que 
organiza la Registraduría, pero también las que 
organiza internamente un partido político cualquier 
otro día, pero también las encuestas, es decir, es 
absolutamente increíble que cuando un partido 
político toma la decisión de la democracia interna, 
los costos de la democracia interna los lleven las 
mujeres, no tiene lógica.

30% ya se tiene, 40% combinado, hay en 
representación de mujeres en cargos plurinominales 
¡ah! ¿hablamos de consultas para mínimo el 30% 
en cargos uninominales, gobernaciones y alcaldías? 
empecemos a hablar entonces, pero en consultas no, 
no vamos a ceder ni a entregar como una ganancia lo 
que ya se ha ganado y se ha ganado por la persistencia 
de las mujeres en las inscripciones de las listas, 40% 
combinado, hoy se tiene, mi recomendación: no se 
bajen.

No debe haber límites temporales para las 
medidas afirmativas, vea, el artículo 54 y cada que 
hablamos de paridad y alternancia, igualdad en la 
conformación de las listas, yo lo llamo el artículo 
Titanic, cada que hablamos de listas paritarias se 
hunde el artículo o se hunde la ley y normalmente 
negociamos, siempre buscando 4 años no, yo llevo 
18 años mirando estos temas, 18 años llevamos 
aplazando 4 años, no le veo ningún problema, sobre 
todo cuando tenemos hoy 18 partidos políticos, 
que empiecen a escribir sus estatutos con paridad, 
con exigencias de alternancia y con exigencias de 
igualdad.

2026 vamos para presidencia, 2026 vamos 
para Congreso, ojalá tengamos listas igualitarias, 
paritarias y con alternancia, otra discusión es 
cuando hablemos de listas cerradas y de listas 
abiertas, pero igual en ese esquema se puede tener 
paridad, alternancia e igualdad en la conformación 
de las listas y obviamente para 2027, si la discusión 
es ahora –para un trámite de una ley estatutaria 
que tiene que pasar por revisión constitucional–, 
después de que esto está incluido hoy en el Código 
Electoral, aplazarlo al 2030 creo que deja de tener 
mucho sentido.

Seguimos, artículo 55. Financiación Estatal a 
distintos objetivos, entre ellos la formación de las 
mujeres en el ejercicio de la política. Senadora 
yo creo que nunca había visto yo tantos esfuerzos 
de organizaciones nacionales e internacionales 
en la formación de mujeres lideresas como el año 
pasado y este año, impresionante el compromiso 
de la cooperación nacional, de la cooperación 
internacional en la formación de las mujeres, pero 
yo creo que lo que nos está pasando es algo y es 
que estamos generando, tenemos unas lideresas 
formadas con gran capacidad, con conocimiento, 
pero con unos partidos políticos que no las habilitan 
para participar en igualdad de condiciones.

Así que, aquí la exigencia no solamente es 
para mujeres más formadas que un yogur, porque 
estamos más preparadas que un yogur, es para que 
esos procesos de formación sean también parte de 
los requisitos que se cumplen para la conformación 
de las listas, porque tenemos una gran cantidad de 
mujeres jóvenes, que hacen procesos de formación y 
que no son llamadas ni para las juntas administradoras 
locales, ni para los concejos, ni para las asambleas.

¡Ah, no! y los hombres conforman las listas y 
no tienen una sola hora de formación, ni siquiera 
en sistema electoral básico colombiano, entonces 
mujeres sí hay, claro que hay, lo que no hay es 
plata, eso es lo que no hay ¿dónde deberíamos 
buscar incidir en una reforma política integral? en 
que los partidos políticos como ejercicio prioritario 
y estratégico de promoción de las candidaturas 
de las mujeres estén autorizados para financiar 
candidaturas de las mujeres, que sean seleccionados 
por los procesos democráticos internos, la mayor 
barrera de acceso en este momento es la financiación 
de las campañas políticas, el 80% de la financiación 
de las campañas…

…Diciendo lo siguiente ¿por qué es tan importante 
en el artículo 55 mirar el tema de la financiación? 
el 80% de la financiación de las campañas, de los 
candidatos y de las candidatas con éxito electoral, 
cuando no es lista cerrada, es propia ¿eso qué 
significa? que no solamente nos está haciendo 
más difícil el ejercicio de la política el hecho de 
ser mujeres, lo que nos lo está haciendo imposible 
en igualdad de condiciones es que no tenemos los 
recursos para financiar nuestras campañas políticas, 
es ahí donde hoy tenemos una de las mayores 
brechas, por eso el tema de financiación se tiene 
que tocar y tiene que quedar dentro de las reformas 
que se hagan a los partidos políticos, muchísimas 
gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Beatriz Elena Quintero Garcia, Red 
Nacional de Mujeres:

 Buenas tardes, la retirada de las 2 congresistas 
me da la oportunidad de agradecerle en directo a 
Claudia Mejía por todo este esfuerzo, de verdad es 
impresionante y quiero que de verdad le agradezca 
y me encanta poderle decir aquí pues a mi gran 
amiga, que donde esté siempre lucha porque las 
mujeres tengamos igualdad de derechos, esto es 
muy importante.
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En esta intervención voy a intentar referirme 
a 2 temas, que son la paridad y la discriminación 
positiva, ya Alejandra habló de la paridad, a veces a 
mí me impresiona mucho tener que hablar más de la 
paridad y demostrar que la paridad la necesitamos, 
yo creo que ya estamos un poquito hasta cansadas de 
decir que la paridad es un derecho, que la paridad de 
la democracia, que la paridad ya es constitucional y 
a veces digo ¿qué pensaría una sufragista en el año 
54 cuando votaron por el derecho al voto? que le 
dijéramos que hoy todavía estamos hablando de que 
es necesaria la paridad, yo estoy segura que ellas en 
el 54 pensaron: estamos votando, haciendo el voto 
con la idea de que tenemos derecho a elegir y ser 
elegidas, y ser elegidas de manera paritaria, como 
es la población.

Así que, a veces me da dificultad encontrar 
argumentos adicionales para decirle a los Congresistas 
y ahí tengo que decir los congresistas, que la paridad 
es un derecho que las mujeres tenemos, que no 
podemos esperar más.

Las cifras no dicen mentiras, las mujeres están 
participando, están capacitadas para participar, 
quieren hacerlo, pero las barreras que tienen son las 
que no las dejan hacerlo.

Quiero enseguida hablar de un punto que es la 
discriminación positiva, estas medidas se establecen 
en el estatuto para la igualdad y que tienen por 
objeto consolidar la democracia del país en igualdad 
y representatividad, y hacen parte de las medidas 
que constitucionalmente se denominan acciones 
afirmativas, este sería un discurso importante para 
que el magistrado que puso la tutela por la terna para 
fiscal, entienda que es una acción afirmativa.

Estas son todas aquellas medidas dirigidas a 
favorecer a determinadas personas o grupos, con el 
fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo 
social, cultural o económico que las afectan y de 
esta manera, lograr que los miembros de un grupo 
subrepresentado o usualmente un grupo que ha sido 
discriminado, tengan una mayor representación, 
como es el caso de las mujeres.

En particular, le presentamos al país y a quienes 
se encuentran aquí la oportunidad de materializar 
la participación de las mujeres en condiciones de 
igualdad, a partir de: asegurar la participación de las 
mujeres y sus organizaciones en el trámite de normas 
relacionadas con derechos de las mujeres, igualdad 
y no discriminación, aportar herramientas para el 
trabajo que hace la Comisión para la Equidad de las 
Mujeres, propender por la participación equitativa de 
las mujeres en las mesas directivas de las Cámaras 
y sus comisiones y contar con insumos académicos 
para el estudio y el trámite de los proyectos de ley 
relacionados con la igualdad de las mujeres.

El estatuto por la igualdad de las mujeres, es sobre 
todo, es una consolidación de la democracia y es la 
materialización de un Estado democrático en el que 
las mujeres no seamos sujetas de segunda categoría 
y el ejercicio de nuestros derechos sea pleno y en 
condiciones de igualdad, por eso estamos exigiendo 
que este estatuto se apruebe con el menor número de 
cambios, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Manuela Arvilla Herrera, Red de 
Empoderamiento de Mujeres nodo de la Red 
Nacional de Mujeres en el departamento de 
Bolívar:

Hola, soy Manuela Arvilla Herrera de la Red 
de Empoderamiento de Mujeres nodo de la Red 
Nacional de Mujeres en el departamento de Bolívar, 
bueno, vengo de la región Caribe como se dan 
cuenta por mi voz, mi pelo y en la región Caribe y en 
especial en el departamento de Bolívar. Las mujeres 
lideresas y defensoras de derechos humanos, 
hemos sufrido mucha muchas discriminaciones y 
afectaciones por parte de grupos armados legales e 
ilegales, pero también por parte de la comunidad en 
general, por parte de actores políticos que nos han 
limitado la participación en diversos momentos, 
para estar en los espacios de participación política y 
los espacios de participación de poder y de decisión.

En ese sentido, desde el departamento de Bolívar 
y todos los territorios que habitamos en las zonas 
urbanas y rurales, consideramos de gran importancia 
el estatuto que hoy estamos aquí discutiendo, 
el departamento de Bolívar cuenta con mujeres 
grandes lideresas, que han tenido que retirarse o han 
tenido que limitar su liderazgo por asuntos de acoso, 
por asuntos de instrumentalización y por asuntos de 
carácter de atentados a la vida de cada una de las 
mujeres.

Lo que ha permitido una limitación en este 
ejercicio de la participación, constantemente nos 
cuestionan si tenemos las capacidades suficientes 
para ejercer un cargo de elección popular y cuando 
emprendemos una campaña electoral, nos vemos 
cuestionadas por el hecho de ser mujeres, nuestro 
derecho a participar en política es tan válido como 
el de cualquier hombre, pero constantemente nos 
cuestionan e impiden el ejercicio de la participación.

Por esto celebramos el estatuto para la igualdad 
y exigimos que exista en ese estatuto de la igualdad 
la paridad, la paridad que nos permite a nosotras en 
igualdad de condiciones estar en esos espacios de 
participación, el estatuto es un llamado para que se 
adopten medidas que nos permitan ejercer nuestros 
derechos y consolidar la democracia.

Las medidas que establece el estatuto para 
la igualdad, que tiene por objeto consolidar la 
democracia del país, en igualdad de representatividad, 
hace parte de medidas afirmativas y como decía 
Beatriz Quintero, la tutela misógina no debe seguir 
presentándose en este país, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
doctora Ana Paula Castro Castro, Consultora de 
ONU Mujeres:

De la paridad efectivamente, es el debate más 
duro, creo yo, que pueda llegar a tener el estatuto, y 
la paridad es un imperativo en el debate democrático 
actual, diferentes proyectos de ley han intentado 
poner el tema sin éxito, donde debe estar, en la 
paridad y en el centro del debate democrático y de 
configuración de nuestro sistema político, más allá 
de los 2 - 3 artículos que trae el estatuto, tenemos que 
estar muy atentas, porque en un una reforma política 
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o en una reforma de partidos tenemos que dar unas 
batallas y prepararnos digamos de una manera muy 
efectiva, para dar estas discusiones.

El más cercano que tenemos ahorita con una 
medida paritaria, fue el Código Electoral, que está 
pendiente de revisión constitucional, pero que 
además deja por fuera aspectos muy importantes 
que quisiera que se tuvieran en cuenta aquí.

Lo primero, es que este estatuto trata de 
contextualizar a Colombia en el debate internacional 
sobre democracia paritaria, como el referente 
de igualdad entre hombres y mujeres en la 
representación efectiva para la toma de decisiones, 
es importante tener en cuenta que la cuota del 30% 
ya está considerada más que obsoleta, sin ningún 
sustento constitucional alguno, cuando las mujeres 
en todos los países de la región superan el 50% de la 
población y eso es un argumento democrático.

Colombia avanza hacia la paridad por lo menos 
en la postulación de candidaturas, como ya lo decía 
Alejandra, hay un boletín reciente que les invito a 
consultar, que publica la Registraduría con el apoyo 
de ONU Mujeres en el marco de más mujeres más 
democracia rumbo a la paridad y deja ver que en 
candidaturas, por lo menos, ya estamos cerca al 40% 
y en algunos más, para las candidaturas a asamblea 
son 38.1% de mujeres candidatas, el 39.4% por en 
los concejos ¡y oigan bien! estamos en el 46.4 de 
candidatas a las juntas administradoras locales, es 
decir, cercano a la paridad.

Hablar del 50% de participación de las mujeres, 
como lo plantea el artículo 54 del estatuto, no 
solamente es alcanzable en el corto plazo y mediano 
plazo, sino que además es absolutamente necesario, 
pero el reto real es la representación efectiva, 
es decir, cómo hacer para que las mujeres en su 
diversidad puedan estar en los espacios de la toma 
de decisión, ese sigue siendo realmente la discusión.

Lo que tiene que ver con corporaciones públicas 
a nivel territorial, no pasamos del 18% desde hace 
más de 4 elecciones y es lo más alto que hemos 
alcanzado, 17.9 para concejos y no pasamos del 
12% para cargos uninominales, eso es impresentable 
a nivel internacional.

Creo que, si hay que hacer una excepción, 
mención especial merecen, sin embargo, el avance 
hacia la paridad en las juntas administradoras 
locales, en las que los porcentajes de participación 
de mujeres electas se sitúan en el 39.8% en el 2015 
y en el 2019 fueron el 41.3% de mujeres electas, 
juntas administradoras locales, ese es un dato muy 
interesante que vale la pena que alguien lo estudiase 
en una tesis.

Rápidamente, 5 argumentos con relación a esta 
cuota que deben tenerse en cuenta, la cuota la 1475 
incurrió en varios errores, pero el principal de ellos, 
no podemos hablar del 30%, tenemos que avanzar en 
el 50 y de ahí no nos podemos bajar, la actual cuota 
es excluyente, 19 departamentos del país quedan por 
fuera de la cuota actual que se tiene para Cámara 
de Representantes y deja por fuera las mujeres 
indígenas y afro, eso no lo podemos permitir que 
siga ocurriendo.

El tema de las consultas, que ya lo trató Alejandra 
y que además la cuota debe hablar de una cuota para 
mujeres, porque como se había entendido en la 1475, 
que era una cuota de género, efectivamente muchos 
hombres la han utilizado para decir que no pueden 
presentarse listas de solamente mujeres, porque 
debe tener el 30% de hombres, esta es una medida 
constitucional, una acción afirmativa que beneficia 
es a las mujeres por las condiciones de desigualdad 
histórica.

Entonces esto es importante que quede aquí 
incluido y que de allí pues no nos bajemos.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Bien y entramos entonces a mujeres paz y 
seguridad, en un país que sigue dando, iba a decir 
todas las batallas, sigue trabajando por la paz, un 
país en el que las mujeres seguimos dando lo 
mejor de nosotras para la construcción de la paz y 
aprovecho para felicitar a Marina Gallego, quien 
ayer entiendo fue nombrada la nueva ¿directora? 
¿coordinadora? Marina Gallego es la Presidenta del 
Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad, Marina felicitaciones.

Bien, Diana te oímos entonces, no sin antes 
felicitarte igualmente a ti, a tu organización, que 
también está de cumpleaños, los 25 años este 
año, es decir, somos varias organizaciones las que 
hoy estamos conmemorando, así que significa 
que hace 25 años hubo un hito importante en el 
empoderamiento de las mujeres.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Diana María Salcedo López, Liga 
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 
(Limpal Colombia):

Gracias Claudia por la invitación y también a 
las Senadoras. Yo no puedo empezar a hablar de 
mujeres paz y seguridad cuando hoy se bombardean 
hospitales, se asesinan personas en masa, se cierran 
fronteras y tengo que decir que la guerra no nos 
representa, que la guerra no es nuestra.

El movimiento de mujeres y feminista en 
Colombia, ha surgido de las experiencias vitales 
compartidas nutriéndose de la colaboración 
colectiva, desde donde hemos logrado posicionar la 
agenda de mujeres paz y seguridad en Colombia, no 
solo como un reconocimiento a la histórica deuda 
de desigualdades y exclusiones causadas por las 
guerras, sino también como una forma de superar 
las lógicas bélicas y ubicar la vida de las personas en 
el centro de la democracia, hoy seguimos haciendo 
historia con este estatuto.

En la actualidad estamos en la formulación 
participativa del primer Plan Nacional de Acción 
Resolución 1325, ha sido un proceso arduo, nos ha 
llevado 25 años a alcanzar este hito en Colombia, 
los gobiernos anteriores mostraron resistencia para 
incorporar los principios y componentes de esta 
resolución, en la respuesta del Estado colombiano a 
los conflictos armados y a la guerra.

En muchas ocasiones nos enfrentamos a políticas 
públicas que evitaban mencionar el conflicto armado 
y negaban el ejercicio político de las mujeres, para 
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ofrecer alternativas a las cuestiones vinculadas a la 
violencia y a la guerra tanto a nivel nacional como 
territorial.

LIMPAL desde su perspectiva como organización 
feminista y antimilitarista, hemos cuestionado la 
seguridad y la militarización, hemos señalado que 
la militarización subyace a la estructura patriarcal 
de dominación, la cual –junto con otros sistemas 
de opresión– perpetúa desigualdades e injusticias 
y legitima el uso de la fuerza como una solución 
rápida. Cuestionar este paradigma implica el 
uso, desafiar la relación entre el patriarcado y el 
militarismo, que afecta las relaciones sociales y está 
presente en todos los ámbitos de las interacciones 
interpersonales, donde el militarismo instaura la 
lógica amigo-enemigo y el patriarcado capitalista 
establece la lógica de explotador y explotadas.

Por eso, ponemos en cuestión el hecho de que 
Colombia aún destine el 11.93% de su presupuesto 
general para la nación al sector de seguridad y 
defensa, ahorita se está votando el presupuesto, 
tendríamos que ver qué va a pasar en el 2024 en el 
gobierno del cambio, este esfuerzo ha demostrado 
como las mujeres en todos los rincones del país 
estamos decididas a buscar nuevas formas y 
mecanismos, no solo para negociar con quienes 
portan armas, sino también exigir al Estado 
colombiano una respuesta integral para garantizar 
todos nuestros derechos, reconocemos que sin la 
plena garantía de los derechos de las mujeres, la paz 
sigue siendo un ideal inalcanzable.

No solo enfrentamos este desafío, tal como se 
detalla en el estatuto de la igualdad, enfrentamos 
también una situación constante y despiadada hacia 
las defensoras de derechos humanos, continuamos 
siendo testigos del impacto de la estigmatización y la 
violencia sexualizada y de género que enfrentamos 
las defensoras, cuyo trabajo no solo beneficia a las 
mujeres, sino a las comunidades en su totalidad.

Este estatuto, no solo refleja las demandas 
históricas de las mujeres para garantizar nuestros 
derechos, sino que también avanza en reconocer 
temas tan cruciales como la seguridad, un ámbito 
en el que las mujeres históricamente hemos sido 
ignoradas, es un logro notable que un país como 
Colombia, esté debatiendo un estatuto para la 
igualdad, cuente con un ministerio para la igualdad 
y vea el respaldo continuo de un movimiento de 
mujeres y feministas, que están comprometidas 
en este camino hacia la eliminación de las brechas 
sociales.

Nosotras hemos promovido este estatuto, ahora 
se debatirá en una de las estructuras históricamente 
más patriarcales, el Congreso de la República, 
nosotras lo defenderemos, lo acompañaremos, 
porque la igualdad de las mujeres no se discute, no 
se aprueba, solo se promueve, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Andrea Liliana Garzón Zuluaga, 
Comisión Colombiana de Juristas:

Muy buenas tardes a todos y a todas, desde la 
Comisión Colombiana de Juristas agradecemos a las 

honorables Senadoras Jahel Quiroga y Clara López, 
por esta invitación.

Es importante empezar diciendo que en los 
últimos años el conflicto armado en Colombia ha 
mutado, se han cambiado las dinámicas de este, 
pero lo más importante es que a partir del acuerdo 
de paz notamos una disminución de las cifras de 
violencia, pero que esto no se pudo sostener, hay 
diferentes causas que hacen que la violencia se 
haya exacerbado, nosotros hicimos un análisis de 
las cifras y vemos cómo, por ejemplo, la violencia 
entre el 2021 y 2022 específicamente en materia 
de desplazamiento forzado –que es una de las 
violencias que más lacera y victimiza a las mujeres– 
incrementó en 11.234 casos.

Igualmente, los casos de violencia sexual y 
desaparición forzada aumentaron para las mujeres, 
esto sin mencionar las cifras sobre violencia contra 
las mujeres defensoras de derechos humanos, líderes 
y lideresas sociales. Las cifras vienen en descenso en 
este año, sin embargo, durante el 2021 todo el año 
se registraron 17 casos, hoy a septiembre vamos 19, 
eso quiere decir que la violencia está aumentando 
este año para las mujeres defensoras de derechos 
humanos.

Este breve escenario, evidencia que todo lo que 
se ha hecho en defensa para la protección de los 
derechos de las mujeres en el marco del conflicto 
armado, ha sido necesario pero insuficiente y en 
este orden, esta ley, este proyecto de ley fortalece 
el marco constitucional, legal y jurisprudencial 
dispuesto para la protección de las mujeres en el 
marco del conflicto armado.

Es un avance que exista un Plan Nacional de 
Acción para la Implementación de la Resolución 
1325 del 2000, gracias por supuesto, como lo 
dijo la compañera del LIMPAL, al trabajo de las 
organizaciones de mujeres, el proyecto de ley es el 
siguiente paso que, en caso de aprobarse, priorizaría 
la implementación de acciones contenidas en 
este plan, para las entidades de orden nacional y 
territorial.

Este proyecto de ley, avanza en el camino 
de saldar una deuda histórica en el Estado y la 
sociedad colombiana con las mujeres, es coherente 
con el artículo 13 de la Constitución Política y los 
estándares internacionales humanitarios, de la misma 
manera, a criterio de la Comisión Colombiana de 
Juristas, es un avance para la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Ya específicamente sobre el artículo 63 del 
proyecto de ley, tenemos que decir que es un avance 
en la construcción de los programas integrales de 
garantías para las mujeres lideresas y defensoras de 
derechos humanos, es relevante que se reconozca 
que la violencia ejercida contra lidas y defensoras de 
derechos humanos es una forma de violencia política 
y en esa medida, debe ser reconocida y sancionada 
por las autoridades estatales, esto además con un 
paso en el cumplimiento del acuerdo final de paz 
y –como lo hemos dicho–, de las recomendaciones 
de la Comisión de la Verdad.
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Es fundamental que el Ministerio de la Igualdad 
participe en la Unidad Nacional de Protección, 
tal como lo indica el artículo 64, pues fortalece el 
sistema de protección especialmente desde una 
perspectiva interseccional y de derechos humanos, 
pues facilitará que la Unidad Nacional de Protección 
se flexibilice y adecúe a la atención de todas las 
poblaciones y a todas las formas de ejercer liderazgo 
de mujeres.

Por último, el artículo 65 que plantea la reforma 
legal del Código Penal militar y así excluir cualquier 
forma de violencia sexual del fuero penal militar, 
es un avance esencial y una deuda del Estado 
colombiano, pues hace varias décadas se ha indicado 
que existen obligaciones internacionales, dirigidas 
a que la violencia sexual cometida por miembros 
de la fuerza pública, sea competencia de la justicia 
ordinaria, en el mismo sentido, se pronuncian las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Para finalizar, la Comisión Colombiana de 
Juristas acompaña el espíritu y contenido de este 
proyecto de ley y reconoce la prioridad que en 
este momento debe tener los derechos desde el 
enfoque de género, los enfoques diferenciales y la 
interseccionalidad en todos los espacios de discusión 
política y construcción normativa, teniendo como 
eje fundamental la voz de todas las mujeres en su 
diversidad para la construcción real y efectiva de 
una paz duradera y estable.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la doctora Laura María Guevara Agudelo, 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior:

Muy buenas tardes, inicio por extender un saludo 
caluroso del Ministro Luis Fernando Velasco, de la 
Viceministra Lilia Clemencia Solano y el director de 
Derechos Humanos Franklin Castañeda.

Primero, es inicial darles un saludo a todas ustedes, 
a todas las mujeres, a todas las organizaciones y a 
todos los procesos que han venido acompañando los 
diferentes elementos que constituyen este proyecto 
de ley, así mismo extenderle un saludo, aunque no 
estén en este momento a las Senadoras, que están 
ayudando a apostarle a que este proyecto de ley sea 
una realidad y así mismo a las diferentes autoras del 
proyecto.

Pero cuando hablo a las autoras, no hablo 
solamente de las que se sentaron a escribir como 
tal este proyecto, sino a las diferentes gestoras 
del conocimiento que lo fueron produciendo, aquí 
estuvimos escuchando como muchas de las voces 
de ustedes han dejado claro las necesidades de una 
manera constante y lo que están haciendo hoy las 
Senadoras y lo que esperamos estar haciendo nosotros 
hoy como Gobierno, es estar materializando muchas 
de las acciones que ustedes han venido dejándonos 
claro que son una necesidad.

Como Ministerio del Interior, me permito reiterar 
el compromiso que tenemos como entidad y como 
gobierno, para construir e implementar políticas 
públicas en la que efectivamente se materialicen los 
derechos de las mujeres, en el caso especialmente de 
la Dirección de Derechos Humanos hablamos de las 

mujeres, de las lideresas y defensoras de derechos 
humanos y de sus procesos organizativos, porque 
estos procesos hacen parte también de lo que son las 
mismas mujeres.

Este estatuto, viene a fortalecer algunas de 
las acciones sobre las cuales ya afortunadamente 
venimos trabajando como Gobierno y –como lo 
mencionaron tanto Andrea como Diana–, son la 
Resolución 1325 y el Programa Integral de Garantías 
para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, 
lo que venimos haciendo en estos 2 procesos es 
reconstruir los planes de acción con base en las 
voces de ustedes, ustedes llevan más de 20 años 
dando la lucha por la Resolución 1325, más de 10 o 
15 años luchando por crear un programa integral de 
garantías, que tenga acciones que impacten la vida 
de ustedes y de sus comunidades y lo que nosotras 
queremos hacer es volver estas voces en acciones 
reales, que tengan una verdadera transformación.

En este sentido, vamos buscando tanto que sea 
posible la participación de las mujeres, como que 
sea efectiva, que lleguemos a los lugares, pero que 
también que seamos escuchadas y que nuestras 
voces se materialicen en acciones y por ende, 
en transformaciones reales, no solo palabras, no 
solamente discursos, pero de verdad acciones 
transformadoras.

Así mismo, estamos buscando que nuestros 
planes de acción y nuestras acciones como tal, 
comprendan la diversidad de las mujeres, somos 
mujeres con muchas características y nuestras 
acciones tienen que comprender todas y cada una de 
nuestras características y responder como tal a las 
necesidades que nosotras tenemos.

Por eso hemos planteado tanto la participación, 
garantizando que la diversidad de las mujeres pueda 
participar en la construcción de los planes, como 
que las acciones evidencien y materialicen estas 
estas características interseccionales.

Si bien les hablo haciendo un énfasis de la 
Resolución 1325 y el Programa Integral de Garantías, 
desde el Ministerio del Interior también sabemos que 
las mujeres no solamente trabajamos en las políticas 
que son puntuales y exclusivas para nosotras, pero 
que necesitamos ver nuestras voces reflejadas en 
las otras políticas, por eso desde la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, 
también estamos trabajando para garantizar la 
participación de las mujeres, tanto en la formulación 
de la nueva política pública de garantías, de la nueva 
política pública de prevención y próximamente en 
la reforma de la Unidad Nacional de Protección, en 
la cual estaremos trabajando el próximo año y que 
esperaremos que se esté haciendo con enfoque de 
género.

Así mismo, el enfoque de género no es un tema 
que se trabaje desde una dirección o desde un punto 
aislado o desde un ministerio aislado, esto involucra 
las acciones de todos los ministerios y de todas 
las entidades, desde el Ministerio del Interior, por 
ejemplo, la Dirección de Seguridad, Convivencia, 
Ciudadanía y Gobierno; también priorizó las 
violencias basadas en géneros e implementar 
campañas y acciones para reducir estas violencias.
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Así mismo, estamos trabajando en las diferentes 
dependencias de la misma entidad, para garantizar 
que el enfoque de género esté en todas las entidades 
del Estado, del gobierno y que como tal vayamos 
comprometiendo resultados.

Estamos trabajando, de esta manera estamos 
trabajando en volver una realidad esto que muchas 
veces hablamos, que es el enfoque de género, 
pero que no terminamos debiendo materializado, 
entonces estamos trabajando en ver este enfoque de 
género como una realidad, así mismo el concepto 
de integralidad y así mismo el de interseccionalidad, 
porque también es el de integralidad de verlo como 
un todo, Programa Integral de Garantías, por eso 
también estamos en eso.

Agradecemos mucho el esfuerzo de este estatuto, 
porque este estatuto y estas leyes nos ayudan a 
fortalecer el trabajo que estamos haciendo, nos 
ayudan a volver nuestras acciones de una fuerza 
vinculante y que todas las dependencias articulemos 
el trabajo como lo deberíamos estar haciendo 
desde hace mucho tiempo y las mujeres lo vienen 
solicitando.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la Doctora Diana Sánchez Lara, Directora de 
Derechos Humanos del Ministerio de Defensa 
Nacional:

Bueno, buenas tardes a todas, a todos y un saludo 
realmente muy especial en nombre del Ministro de 
Defensa Iván Velásquez Gómez y en el mío propio, 
de verdad es un orgullo estar en este escenario 
y sobre todo acompañada de las mujeres que han 
luchado toda la vida de una manera denodada por 
las conquistas, por la igualdad de las mujeres, de 
género, cerrar las brechas y no puedo dejar pasar 
este momento para saludar algunas de ellas que han 
sido compañeras de muchos años, especialmente a 
Claudia Mejía, que no ha dejado 1 minuto de trabajar 
en ello, se iba a pensionar y no sé qué pasó y siguió 
en la lucha, pero también a María Eugenia Ramírez, 
que no ha dejado 1 minuto de trabajar por las mujeres 
y las niñas, por María Eugenia Sánchez, por Gloria 
Amparo Sánchez, Marina Gallego, Nancy Fiallo y 
bueno Yaneth Lozano, bueno y yo creo que todas las 
que están acá, las que están ausentes, las que ya se 
fueron, son lideresas y defensoras muy connotadas 
en todos sus contextos.

Así que, de verdad es muy importante este paso 
que se está dando en materia legislativa y esta 
potencial ley estatutaria o estatuto para la igualdad 
de las mujeres y las niñas y adultas mayores.

Si el tiempo me alcanza, si no pues ya entregamos 
un concepto, desde el Ministerio de Defensa, sector 
defensa es muy importante este próximo estatuto 
porque nos anima y nos impulsa a seguir trabajando 
al interior de la fuerza pública especialmente, para 
la universalización del enfoque de género que ya 
se viene haciendo, que ahora hemos intensificado, 
porque era un poco tímido, todavía estamos allí, no 
es fácil, es un sector muy grande, es una estructura 
muy vertical, obviamente una estructura muy 
masculina, donde la lucha por la igualdad de género, 
cerrar las brechas, el reconocimiento es bastante 

difícil, así que, el desafío en este sector es bastante 
grande.

Solamente si el tiempo me alcanza, voy a leer 
rápidamente algunos apartes de los conceptos que 
entregamos sobre los artículos relacionados con la 
participación de las mujeres en materia de seguridad 
y construcción de paz, por ejemplo, el Ministerio 
de Defensa entiende la participación efectiva de 
las mujeres en toda su diversidad en manera de 
seguridad y construcción de paz, lo que nosotros no 
disociamos, a partir de la misionalidad de la fuerza 
pública, con lo delineado en la política sectorial de 
transversalización de género, la cual tiene como 
objetivo impulsar la inclusión, la transversalización 
del enfoque de género y diferencial al interior de 
la fuerza pública a través de la promoción de la 
equidad de género, la igualdad de oportunidades, 
la cero tolerancia frente a las violencias basadas en 
género.

Con el fin de eliminar las brechas de desigualdad, 
fortalecer la estructura institucional, la cualificación 
y competencia del personal y cumplir con la misión 
de la fuerza pública en clave de género.

En la actualidad, esta política se encuentra en 
el proceso de fortalecimiento y hemos incorporado 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, 
desde la perspectiva de seguridad humana y la 
importancia de la participación de las mujeres en 
toda su diversidad.

Para el desarrollo con precisión del contenido de 
este articulado en términos de amenazas, nuevas y 
emergentes, les sugerimos especificar alguna de las 
consideradas amenazas, a efecto de corresponder 
con la profundización en su identificación y 
adopción de medidas de conformidad con la 
finalidad que proyecta el texto normativo, o sea, hay 
que conceptualizar un poco más sobre esas nuevas 
amenazas o emergentes.

Aquí también hacemos una consideración y 
es incluir como titular del contenido normativo al 
Ministerio de la Igualdad y Equidad, así como la 
Unidad Administrativa Especial para la Reparación 
Integral de las Víctimas, con el fin de mantener la 
cohesión entre entidades competentes en la materia 
objeto de regulación y abordar la seguridad desde la 
noción o visión de seguridad humana.

Frente al artículo 61 implementación del plan 
de acción, de la Resolución 1325, el Ministerio de 
Defensa y la Resolución 1325 y conexas emitidas 
por Naciones Unidas, para nosotros es una prioridad 
institucional, razón por la cual se incorporó en la 
nueva política de seguridad, defensa y convivencia 
ciudadana, del 2022 al 2026, garantías para la vida y 
la paz, la estrategia para fortalecer la legitimidad de 
la fuerza pública, integridad, transparencia, derechos 
humanos y género.

En referencia a la transversalización de los 
enfoques diferenciales en las políticas y gestión 
de seguridad y defensa, como esto es bastante, es 
mucho más, quiero solamente por último referirme, 
bueno, tenemos aquí otros conceptos pero ya lo 
entregamos… en el artículo 65 delitos de violencia 



Página 24 Miércoles, 10 de enero de 2024 Gaceta del Congreso  06

sexual como conductas no relacionadas con el 
servicio, en lo que incorpora la propuesta del nuevo 
texto normativo contemplado en el artículo 3° de la 
ley 1407 del 2010, sobre los delitos no relacionados 
con el servicio frente a la conducta de violencia 
sexual y el elemento normativo de aquellas que 
atenten contra derechos humanos de las mujeres, es 
oportuno precisar que se encuentra en armonía con 
los estándares internacionales de derechos humanos 
y lo relacionado en sentencias de tribunales penales 
internacionales y felicitarles, ustedes ya tienen el 
texto, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Lina Fernanda Buchely Ibarra, 
Directora del Observatorio de Equidad para las 
Mujeres (OEM):

Muchas gracias Claudia, a ustedes, muy 
generosa tú, a la Senadora Jahel, a la Senadora Clara 
y a todas ustedes que han estado aquí, hay varias 
de esas heroínas del movimiento feminista que he 
tenido la oportunidad de escuchar, así que estoy 
completamente complacida de estar acá.

Yo trabajo en una unidad académica en Cali, 
que se llama el observatorio para la equidad de las 
mujeres y es el primer observatorio subnacional que 
hace encuestas independientes sobre desigualdades 
de género en el Pacífico Colombiano, así que 
muchos de esos datos van a estar reconocidos en mi 
intervención y aquí replico un poco lo que decía mi 
colega de ILEX Acción Legal y es que los datos son 
poco inclusivos en Colombia y, sobre todo, los datos 
que hablan sobre desigualdades de género.

Estamos hablando de educación, el estatuto 
tiene 12 artículos potentes, precisos, para proponer 
transformaciones estructurales en el esquema 
educativo, según el Gender Gap que es un 
agregado del World Economic Forum para hablar 
de desigualdades de género, Colombia lo ha hecho 
muy bien en generar cierres incrementales de brecha 
en educación, hemos pasado de alguna manera de 
tener unas brechas del 60 - 70% en participación en 
por ejemplo educación terciaria, a llegar a casi pisar 
el 90% de participación de las mujeres.

Estudiamos desde 1980 más, el observatorio 
de realidades educativas dice que además, por 
ejemplo, en educación primaria y secundaria 
desertamos menos, repetimos menos años ¿cierto? y 
logramos culminar más efectivamente los procesos 
educativos, lo mismo pasa en la educación terciaria 
y profesional, somos tremendamente poderosas en 
alcanzar los títulos profesionales y además, en tener 
educación de posgrados.

Pero esa potencia de las mujeres al llegar al sistema 
educativo, no se ve reconocida en la autonomía 
económica, de alguna manera la proyección de vida 
de las mujeres mismas y entonces les vengo a hablar 
de alguna manera de 3 paradojas que incorpora esos 
datos del Gender Gap.

Primero, las mujeres sí estamos más en 
educaciones educativas, pero estamos más sometidas 
en educaciones educativas que están gobernadas casi 
que totalmente por hombres, hay unos gobiernos de 
instituciones educativas que están cooptados en casi 

un 81% según los últimos reportes del Ministerio 
de la Educación, por unas jefaturas masculinas, la 
educación es un sector que está tremendamente 
feminizado, pero las mujeres tenemos los salarios, 
primero, más bajos y tenemos los lugares de 
reconocimientos más desagradecidos, hacemos 
además más trabajo pastoral, el trabajo de cuidado 
nos persigue hasta el sector educativo y entonces 
somos las que más escuchamos a los estudiantes o a 
las estudiantes, las que más tramitamos…

Y las que de alguna manera más generamos 
trabajo de cuidado geométrico, pero número 2, 
la paradoja es que nos va peor en las pruebas del 
saber 11, pese a que estamos más en las instituciones 
educativas nos va peor en las evaluaciones y en los 
test estandarizados que buscan nivelarnos, nos va 
peor en razonamiento cuantitativo, nos va peor en 
lectura crítica, nos va peor en inglés y eso de alguna 
manera habla de qué tan incluidas en los esquemas 
pedagógicos están los enfoques de género y los 
enfoques diferenciales, puede que muy poco, si 
tenemos en cuenta que según el último reporte de 
Dejusticia, que se levantó hace más o menos 2 años, 
solamente el 30% de instituciones de educación 
superior, por ejemplo, tienen protocolos o rutas 
de atención y prevención de violencias basadas en 
género, la escuela, la universidad, es un escenario 
para violentar a las mujeres impunemente, pero 
paradoja número 3.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Imelda Arana Sáenz, Red de Educación 
Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el 
Caribe (Repem):

Muchas gracias por este evento, lo primero 
que quiero decir, es que hago parte de la Red de 
Educación Popular entre Mujeres, que es una red 
latinoamericana, formada por mujeres que desde 
hace más de 40 años hacen educación popular en la 
región y que hago parte del capítulo o del Colectivo 
Nacional de Colombia de la REPEM.

Como el nombre de nuestra organización lo 
indica, la gran preocupación ha sido la educación 
de las mujeres y particularmente la educación de 
las mujeres de sectores populares, por creo obvias 
razones, la mayoría de nuestras integrantes son 
mujeres del sector popular.

Primero que todo, señalar que es una gran 
alegría contar con este estatuto Claudia y bueno las 
Senadoras y todas las personas que han participado 
aquí tan activamente, incluyendo el movimiento 
de mujeres y particularmente porque lo que dedica 
este estatuto a la educación es fundamental, todo lo 
que está ahí está bien, pues quisiéramos más, pero 
bueno, en un estatuto de este tipo creo que no se 
puede todo.

Y quiero referirme a un asunto que habría que 
enfatizar, el concepto de igualdad para las niñas, 
las adolescentes y las mujeres en la educación ¿por 
qué? porque aún estamos bien lejos de obtener esa 
igualdad, se han logrado avances ¿en qué? en la 
participación de las mujeres en el sistema educativo 
formal ¿sí? en las ciudades, en las grandes ciudades, 
pero aún en los territorios lejanos de los centros de 
poder, en los zonas rurales, en las zonas más alejadas 
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donde se concentran las mujeres más pobres, las 
mujeres campesinas, las mujeres indígenas, mujeres 
afro, aún por… No es tan asequible y entonces esa 
reivindicación de la igualdad para la educación es 
fundamentalmente clave.

Y me quiero referir a otro asunto del que no se 
ha mencionado, que es lo del currículo, afirmo que 
la mayoría de los problemas que tienen las mujeres 
y muchas otras poblaciones en temas de todos los 
derechos, pasan por las dificultades que hay en el 
derecho a la educación y lo primero que hay que 
cambiar, que hay que modificar, no es solo el acceso, 
no es solo los grados, los títulos, todo eso, son los 
contenidos educativos, afirmo que la educación, que 
la violencia contra las mujeres en el espacio escolar 
de todos los niveles, preescolar y universitario, 
radica en los contenidos de la educación, no puede 
ser que…

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Alix Morales Marín, Asociación 
Nacional de Reservas Campesinas (Anzorc):

Muy buenas tardes a todas y todos, lamentable 
que ya se hayan ido muchas, primero, saludar a 
las 2 senadoras, a la Senadora Clara López y a la 
Senadora Jahel Quiroga, pero sobre todo a todos los 
equipos que han estado trabajando en ese estatuto 
con mucho juicio y con mucha dedicación.

Celebramos como mujeres campesinas de 
las zonas de reserva campesina, este estatuto, 
celebramos que podamos estar incluidas y vinculadas 
en él, celebramos que cada uno de los puntos, de los 
artículos y de los capítulos que contiene este estatuto 
reconozca a todas las mujeres en su diversidad.

Y yo me voy a referir específicamente al capítulo 
de la autonomía económica y hago un llamado un 
poco en el sentido de que el Capítulo 4 de autonomía 
económica, quedó muy centrado en el ejercicio 
del empleo con las instituciones, con las empresas 
privadas, con el empleo de ganarse un sueldo, de 
ser vinculada laboralmente, nosotras desde el 
campo, bueno, hablo por las mujeres campesinas, 
pero sé que también pasa con las compañeras que 
viven en la ruralidad, afro e indígenas y es que allá 
nosotras no queremos ser empleadas de nadie, allá 
nosotras hemos luchado y hemos trabajado y nos 
hemos sostenido en los territorios buscando tener 
autonomía, que nosotras podamos tener nuestros 
proyectos, manejar nuestra plata, que nos hemos 
liberado hasta del marido para no tener que depender 
de nadie.

Entonces en ese sentido, en ese sentido también 
contarles que como nos hemos liberado de los 
maridos para no depender de ellos y no tener que 
estarles pidiendo para todo, pues nosotras también 
hemos estructurado unas estrategias de economía 
social y solidaria, economía campesina, economía 
feminista, porque son acciones que lideramos 
nosotras las mujeres y lo que le solicitamos al 
ejercicio del estatuto es incluir y vincular esos 
ejercicios de economía social y solidaria, alternativas 
que tenemos en la ruralidad, para poder que los 
fortalezcan tampoco queremos que nos bancaricen, 
que nos digan sí es que las vamos a mandar a que 

legalicen la precooperativa y le depositen entonces 
100 millones de pesos al banco para que…

Queremos en realidad es que como Estado 
se reconozcan esos esfuerzos, ojalá se puedan 
multiplicar, que el estatuto de la igualdad permita 
que esos ejercicios que hemos hecho en las zonas 
de reserva campesina, se puedan multiplicar a 
otros territorios y que además se fortalezcan, se 
visibilicen y que tengamos como un poco la fuerza 
para seguir trabajándolos allí y no depender ni 
de la empresa privada, ni de un empleo, ni de un 
marido, ni de nadie, que nosotras podamos manejar 
nuestros propios recursos y decidir sobre ellos como 
tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo y nuestros 
territorios, muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Alejandra Trujillo, Coordinadora de 
Proyectos de Fescol:

Bueno, muy buenas tardes ya, creo que esto es 
un reconocimiento también a la resistencia por todas 
estas horas y quisiera empezar, no lo tenía realmente 
incluido, pero agradezco mucho los aportes que ha 
hecho la compañera, porque creo que tiene toda la 
razón, creo que hay una mirada bastante urbana y 
muy enfocada en el empleo –que no es menor y ya 
voy a decir algunas razones de porqué es importante 
este enfoque–, pero creo que es fundamental tener en 
cuenta la economía social y solidaria y efectivamente 
esa mirada al sector rural.

Por supuesto quiero aprovechar para agradecer 
el espacio, creo que ha sido muy fructífero y muy 
interesante alrededor de ver cómo incorpora toda 
esta mirada integral el estatuto, por supuesto, un 
agradecimiento a las Senadoras, pero también me 
uno a los agradecimientos a Claudia, que ha estado 
ahí jalonando que efectivamente podamos hacer 
esta construcción colectiva.

Yo quisiera brevemente señalar, seguramente 
reiterar algunos datos que aquí se han mencionado, 
sobre todo para insistir en por qué es necesario 
avanzar en la igualdad de género frente a todo lo 
que tiene que ver con la autonomía económica y con 
el derecho al trabajo.

Y allí, pues los datos muestran efectivamente 
que aunque las mujeres nos hemos venido 
incorporando al mundo del trabajo remunerado, pues 
efectivamente no lo hemos hecho en condiciones de 
igualdad y allí hay un nudo que tiene que ver con el 
derecho al cuidado, que tiene que ver con esa mayor 
carga de cuidado no remunerado, que implica pues 
que los trabajos a los que accedemos sean trabajos 
parciales, sean trabajos subempleados, sean trabajos 
precarizados y que tengamos todavía cifras en las 
que se muestran grandes brechas de género.

Entonces, por ejemplo, la tasa general de 
participación según la última medición que es la de 
junio-agosto del 2023, muestra que en el caso de 
los hombres es del 77%r mientras que en el caso 
de las mujeres llega al 53% y esto representa una 
diferencia de 24 puntos porcentuales.

Por supuesto, si miramos la población fuera de 
la fuerza laboral, que era lo que antes se llamaba 
población inactiva, que realmente la mayoría son 
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mujeres asumiendo de tiempo completo el cuidado 
no remunerado, pues el 68% de las personas que 
integran esa población son mujeres.

En el caso del desempleo, también persiste esa 
diferencia entre el desempleo entre hombres y 
mujeres y esto reitera, pues que es necesaria esa 
mirada diferencial en lo que tiene que ver con el 
trabajo, con el derecho al trabajo y eso parte de un 
cambio incluso conceptual de lo que conocemos 
como trabajo y yo creo que ahí hay que hacer un 
esfuerzo un poco mayor, en el estatuto y es a 
reconocer también que efectivamente hay un trabajo 
que es remunerado, pero también hay un trabajo 
que es no remunerado y que hay que avanzar –
digamos– en estrategias quizás más concretas de 
cómo reconocerlo, redistribuirlo y reducirlo.

En este caso, hay que decir también que en 
Colombia tenemos trabajos altamente feminizados 
y que en ese sentido, son trabajos además con un 
mayor riesgo de sufrir violencia y acoso y por eso 
me parece muy interesante que cuando se menciona 
la negociación colectiva, se haga un especial énfasis 
en el caso de las trabajadoras domésticas, yo creo 
que ahí hay una apuesta efectivamente en reducir 
la precarización laboral de un sector, como el caso 
de las trabajadoras domésticas remuneradas, casi 
700.000 mujeres que tienen condiciones bastante 
precarias de empleo.

Adicionalmente, quisiera referirme a algunas 
cosas ya puntuales, entonces por ejemplo, se habla de 
medidas para reducir la división sexual del trabajo y 
allí se plantean acciones para que se incorporen más 
mujeres en sectores altamente masculinizados, yo 
creo que ahí hay una apuesta interesante pero también 
deberíamos pensarnos en cómo se crean estrategias 
de formalización y de reducir la precarización en 
los sectores altamente feminizados, que en general 
están asociados por ejemplo, también a los roles de 
cuidado en lo remunerado.

Creo que otro aporte y otro acierto grandísimo del 
estatuto, es avanzar en lo que se denominan planes 
y programas de igualdad y que esto obliga al sector 
público e incluso al sector solidario, obviamente 
diferenciando las pequeñas cooperativas de las 
grandes cooperativas ¿y por qué? porque allí eh 
es llevar realmente la democracia a las empresas 
y permitir que se avance en temas como reducir 
la violencia y el acoso, en tema de reducción de 
brechas salariales.

Y finalizaría con 2 recomendaciones, yo creo 
que deberíamos incluir de una manera más clara el 
enfoque del tema de violencia y acoso del convenio 
190, porque nuestra normatividad nacional se sigue 
quedando muy en, por ejemplo, el acoso sexual 
según nuestra normatividad nacional, no es acoso 
laboral, entonces hay cosas que deberíamos traer 
del convenio para incorporarlo de una manera más 
completa.

Y finalmente, creo que es una apuesta muy 
importante que la negociación colectiva tenga la 
obligación de tener enfoque de género, yo finalizaría 
diciendo que tal vez vale la pena que exploremos, 
Claudia y compañeras, la posibilidad no solamente 
de avanzar en la negociación colectiva, sino también 

el en el derecho de asociación sindical, el 45% de las 
personas que integran sindicatos son mujeres y el 
7% de los altos cargos en los sindicatos los ocupan 
las mujeres y yo…

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la doctora Isabel del Carmen Agatón Santander, 
Subdirectora de Protección Laboral del 
Ministerio de Trabajo:

Buenas tardes para todas y todos, en nombre de la 
Ministra del Trabajo - doctora Gloria Inés Ramírez 
Ríos, celebramos la iniciativa legislativa por la cual 
se adopta estatuto de la igualdad para la garantía de 
los derechos de las niñas y las mujeres en toda su 
diversidad y se dictan otras disposiciones.

Consideramos que las medidas estructurales 
y de política pública incluidas aquellas sobre las 
que hemos hablado esta tarde, tales como acciones 
afirmativas, promueven el derecho fundamental 
de las mujeres a la igualdad para la garantía, 
reconocimiento, ejercicio y goce de derechos, el 
desarrollo de sus potencialidades y la realización de 
la justicia social, económica y ambiental, tal como 
se señala en el objeto del proyecto.

Como Ministerio del Trabajo, reconocemos 
la importancia y la necesidad de haber incluido 
disposiciones orientadas al reconocimiento del 
valor económico y político del trabajo del cuidado, 
así como aquellas relacionadas con la autonomía 
económica de las mujeres.

Efectivamente, la iniciativa normativa tal 
como lo hacemos en la reforma laboral, incluye 
–como uno de los criterios generales del Estado 
para garantizar los derechos de las mujeres–, el 
reconocimiento, redistribución y reducción del 
trabajo de cuidado no remunerado, que ha recaído 
desproporcionadamente en las mujeres, así como la 
recompensa y representación del trabajo de cuidado 
remunerado, que es ejercido de manera mayoritaria 
por las mujeres.

Así como, la promoción de la corresponsabilidad 
en el trabajo de cuidado entre el Estado, el sector 
privado, la sociedad civil, las comunidades y entre 
mujeres y hombres en sus diversidades y diversidad, 
cuestiones que son absolutamente relevantes para la 
materialización de la igualdad efectiva.

En este orden de ideas, se incluye, por ejemplo, 
una disposición relacionada con el derecho al 
cuidado que impone la obligación… de garantizar el 
reconocimiento del trabajo individual y comunitario, 
los derechos de las personas que brindan cuidados, 
la superación de los estereotipos, según los cuales 
el cuidado es una responsabilidad exclusiva de las 
mujeres, entre otros.

Sobre este asunto en particular, como Ministerio 
del Trabajo, consideramos necesario visibilizar 
cómo la explotación al interior de los hogares –
enmascarada con labores de cuidado o con servicio 
doméstico– muchas veces lo que realmente hace 
es esconder realidades tales como la esclavitud 
y la explotación sexual comercial de niñas y 
adolescentes, que podrían ser abordadas por el 
estatuto y que consideramos todavía es el momento 
de hacer.
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Es por esto, que reiteramos la necesidad y 
conveniencia de un proyecto de ley como el que nos 
congrega en esta tarde, destacamos la necesidad del 
diálogo de esta iniciativa con…

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Daniela Jiménez, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural:

Bueno, buenas tardes a todas las personas que 
nos están acompañando, un saludo especial de parte 
de la Ministra Jennifer Mojica, de la Directora de 
Mujer Rural Nancy Andrea Moreno Lozano.

En relación con lo que estaba manifestando 
ahorita, vale la pena señalar que el Ministerio de 
Agricultura está liderando encuentros territoriales 
de participación, precisamente para la actualización 
de la Ley 731 de mujer rural, dicho esto, voy a dar 
lectura del concepto pues que emitimos, algunos 
aspectos más relevantes en relación con el tema 
pues que estamos abordando el día de hoy.

Celebramos que en el Congreso de la República 
se estén planteando iniciativas y propuestas que 
fomenten el derecho a la igualdad formal y material, 
en el marco de los artículos 7°, 8°, 13 y 70 de la 
Constitución Política de Colombia, por lo que el 
actual proyecto de ley es coherente con el Plan 
Nacional de Desarrollo, considerando que en el 
artículo 4° numeral 2, contempla como un eje 
transversal los actores diferenciales para el cambio.

Bajo este orden de ideas, se propone que el 
cambio es con la población colombiana en todas 
sus diversidades, buscando superar las brechas 
ocasionadas por el conflicto armado y por las 
divisiones entre lo urbano y lo rural, estableciendo 
como actores diferenciales a las mujeres, a las 
personas de los sectores LGBTIQ+, las víctimas, 
las niñas y los niños, las comunidades étnicas, las 
y los jóvenes, las personas con discapacidad y la 
comunidad campesina.

En relación con la comunidad campesina, la 
sentencia C-077 de 2017 y C-028 de 2018 de la 
Honorable Corte Constitucional, la sentencia STP-
2028 de la Corte Suprema de Justicia, se puede 
determinar que el campesinado constituye un grupo 
poblacional con una identidad cultural diferenciada 
y sujeto de derechos integrales y de especial 
protección constitucional.

Así como objeto de política pública, requiere ser 
identificado y caracterizado en su situación social, 
económica y demográfica, por lo que el proyecto de 
ley es coherente en estos aspectos.

Desde la Dirección de Mujer Rural del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, se propone 
complementar lo relativo al trabajo de cuidado no 
remunerado que se realiza en el hogar, puesto que se 
considera una actividad productiva del sector rural, 
en tanto que contribuye a la producción a través del 
mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerada, 
genera empleos y oportunidades económicas 
especialmente para las mujeres y aumenta la 
sostenibilidad y el desarrollo productivo, reduciendo 
las brechas en el uso del tiempo.

Bajo este orden de ideas, al ampliar y 
desarrollarse este concepto dentro del proyecto 

de ley, se piensa en los pilares de cuidado como 
una estrategia que permitirá el reconocimiento, 
reducción y redistribución del trabajo de cuidado 
no remunerado, a través de la tercerización de estas 
labores que están sobrecargadas especialmente en 
los hombros de las mujeres.

Lo anterior, contribuye a la generación de 
encadenamientos productivos con otros sectores (…) 
les estaba comentando de la ampliación del concepto 
de cuidado, la importancia de que esto se amplíe en 
el proyecto de ley, considerando que contribuye a 
la generación de encadenamientos productivos con 
otros sectores, que permite la creación de empleos 
formales y la vinculación de las mujeres al sistema 
de protección social, lo que es a todas luces es un 
cambio positivo para las mujeres rurales, campesinas 
y pesqueras en toda su diversidad.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Ahora pasamos a otro tema del cual no nos 
ocupamos tanto las mujeres, ni las organizaciones de 
mujeres, que es el medio ambiente y la sostenibilidad 
y tenemos el apoyo en este tema de Natalia Jiménez 
Galindo, que es una experta académica abogada 
con 15 años de experiencia en construcción de paz 
ambiental con perspectiva de género.

La Presidencia Ofrece el uso de la palabra a la 
Doctora Natalia Jiménez Galindo, Abogada:

Honorables Congresistas, buenas tardes a todas, 
ha sido evidente durante todo este tiempo que existen 
barreras de acceso, uso y control de los recursos 
naturales por parte de las mujeres, para poner un 
ejemplo, en el sector pesquero está diagnosticado 
este fenómeno, porque la pesca es una actividad 
productiva principalmente y tradicionalmente 
masculina, por ello se ha reportado como el acceso 
de las mujeres a este recurso pesquero en muchos 
contextos, está mediado por prácticas como el sexo 
transaccional, que de suyo implica una violencia de 
los hombres pescadores sobre las mujeres.

Las desigualdades de género arraigadas en normas 
jurídicas, culturales y sociales, ya mencionadas por 
muchas exponentes en este espacio, incluidos el 
acceso desigual a la educación, las oportunidades 
económicas y a la toma de decisiones, así como los 
roles y responsabilidades diferenciadas por género, 
determinan cómo y si las mujeres y los hombres 
acceden y controlan no solo la tierra, sino los recursos 
relacionados con los bosques, la agricultura, el agua 
y la pesca, básica para los proyectos productivos y el 
desarrollo económico y la independencia económica 
de las mujeres.

Los datos y las experiencias en el contexto de 
la tierra y los recursos naturales, muestran que la 
violencia de género a menudo se emplea como una 
forma de mantener estos desequilibrios de poder, 
reforzando violentamente las expectativas y las 
normas socioculturales y exacerbando la desigualdad 
de género, pero aún peor, según datos de la Fiscalía 
General de la República, entre 2016 y 2021, cuando 
se modificó el Código Penal, se registraron 14.486, 
14.486 entradas efectivas de noticias criminales 
relacionadas con delitos ambientales como la 
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contaminación, la minería ilegal, la deforestación, el 
tráfico ilegal de flora y fauna.

Debemos ser conscientes de que el carácter 
ilegal de estas actividades, fomenta y se basa en 
el uso de la violencia de género, lo vuelvo a decir, 
debemos ser conscientes que el carácter ilegal de 
estas actividades fomenta y se basa en el uso de la 
violencia de género, como la trata de personas, el 
sexo transaccional, ya mencionado, el abuso sexual, 
el trabajo forzado y otras expresiones de violencias 
basadas en género.

El abordaje estructural es fundamental y por 
eso, celebramos profundamente que este estatuto, 
incluya la promoción de acciones para garantizar 
que las mujeres tengan acceso y control de los 
recursos naturales a través de la titularidad y 
de la participación en los procesos de licencias, 
concesiones, permisos y autorizaciones ambientales, 
lo cual debe darse en balance con otras acciones 
como acceso a la tecnología, que permitan superar 
las brechas de acceso a recursos naturales por parte 
de las mujeres.

La existencia de esas tipologías de violencias de 
género basadas en recursos naturales, son todavía 
desconocidas y poco desconocidas por la sociedad 
colombiana, razón que sustenta todavía más la 
necesidad de mantener este contenido del estatuto, 
abordar esta brecha es fundamental en un país 
biodiverso, con un alto índice de conflictividad socio 
ambiental y con estadísticas a veces alarmantes, por 
no decir siempre alarmantes, de violencias contra 
las mujeres, los abusos de violencia de género se 
utilizan para posibilitar actividades ilícitas e ilegales, 
mediante la explotación sexual –como ya he dicho– 
y sobre las comunidades multiplicando las causas de 
feminización de la pobreza, muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la ciudadana Elizabeth Oviedo, Asociación 
Nacional de Futbol Femenino:

Bueno, buenas tardes, gracias por el aguante, está 
bárbaro pero bueno lo vamos a lograr, esta ponencia 
hace parte de unos diálogos que hemos realizado por 
parte de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino 
y en nombre pues también de varias organizaciones 
que históricamente han venido trabajando por 
el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias y que en carne propia históricamente las 
han sufrido, igualmente también con las colectivas 
futboleras feministas antifascistas, que hombro a 
hombro trabajan cada día para eliminar todo tipo de 
violencias en el deporte.

Cuatro (4) puntos nos convocan, para 
manifestarnos a través del estatuto de la igualdad, 
el primero, tiene que ver con la promoción en el 
deporte, en este punto es muy importante el tema del 
enfoque territorial, especialmente porque en muchas 
oportunidades consideramos solamente el deporte 
como el disfrute del juego y hasta ahí está bien, 
pero en muchas oportunidades también las mujeres 
aportamos mucho trabajo en ese ámbito que no es 
reconocido.

También tiene implicaciones esto en la forma en 
que se distribuyen, se asignan espacios públicos, 

deportivos, recreativos y que requieren un enfoque 
diferencial, también… no solamente en el diseño de 
estos espacios, sino también en los tiempos que se 
asignan para su disfrute.

Dos (2) aspectos fundamentales también para 
lograr la paridad en temas políticos y económicos, 
corresponden al cierre de brechas ¿sí? Y el liderazgo 
de las mujeres en el deporte, necesitamos tomar 
decisiones frente a la competición, frente al 
juzgamiento, frente a los aspectos médicos de la 
competencia y también del deporte y la actividad 
física en general.

Incluir cuotas de participación o porcentajes 
mínimos, permitirá hacer el seguimiento de los 
procesos de promoción, basados en el desempeño 
y la creación de un ranking par en el deporte, 
necesitamos tener mujeres en posiciones de poder, 
más que de poder de decisión, para que no nos 
sigan diciendo como de la institucionalidad, hoy 
día, hoy mismo nos dijo que las mujeres no estamos 
interesadas en el deporte, no es verdad, no es verdad 
que no tenemos una historia y que somos nuevas.

Queremos que lo que hemos planteado desde la 
academia con trabajos de investigación, con trabajos 
con organizaciones sociales, sea real, especialmente 
en lo que corresponde a la reducción de la brecha 
salarial, no solamente en el deporte profesional, que 
es lo que hemos escuchado más en la predicación, 
sino más bien en que todas las personas, las mujeres 
que estamos trabajando en el deporte y en todos los 
ámbitos, seamos reconocidas por igual trabajo.

Nuestro tiempo invertido para promocionar, 
desarrollar, cuidar, fortalecer y sostener la 
competencia, debe tener un valor y debe ser 
reconocido… Bueno, más importante para nosotros 
es tener espacios libres de acoso y abuso sexual, 
muchas mujeres dejan el deporte por este flagelo 
social.

El sistema de información en Colombia es 
deficiente, si no podemos decir que nulo, para señalar 
dónde están los abusadores, acosadores y dónde se 
conforman las cofradías para ejercer este tipo de 
violencia, las denuncias hechas por las víctimas 
terminan archivándose por falta de pruebas, fallando 
con un cambio en el nombre del delito, por ejemplo, 
pero para que estos delincuentes la saquen barata, 
como decimos.

Recordemos que de las 5medallas de oro que 
tenemos en este país, 4 han sido ganadas por mujeres, 
lo que implica que muchas mujeres han tenido que 
superar estos flagelos, porque el 73% de nosotras 
hemos sido acosadas en este ámbito.

Finalmente, pues creemos que el deporte debe 
ser para todos, para todas y para todes.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
ciudadana Diana Rodríguez:

VIDEO.
La Presidencia ofrece el uso de la palabra 

a la ciudadana Olga Lucía Salas, Asociación 
Colombiana Mujer y Deporte:

Bueno, muy buenas tardes, reciban un saludo 
desde la Asociación Colombiana Mujer y Deporte y 
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del Movimiento Mujer y Deporte región Caribe, en 
el cual hemos venido avanzando en un trabajo desde 
los territorios, con las mujeres y para las mujeres del 
deporte.

Aplaudimos todas estas instancias que se 
generan, digamos más garantías para los derechos de 
las mujeres en el ámbito deportivo, debo decir antes 
de avanzar, que fui deportista de alto rendimiento, 
actualmente soy consejera consultiva para el 
departamento del Atlántico en representación del 
deporte, en donde hacemos un trabajo de incidencia 
y de seguimiento a las políticas públicas.

Es muy triste escuchar desde la institucionalidad 
del deporte, digamos las apuestas que tienen desde 
el sector para las mujeres, es importante hacer 
y abrir la participación de las organizaciones 
sociales y empezar a hacer esa sinergia desde las 
organizaciones sociales con la institucionalidad.

En los territorios se ve la discriminación y la 
violencia de género en el ámbito deportivo de una 
manera diferente que, desde el centro, es importante 
que, desde este gobierno, que abre todas las 
posibilidades para la participación de las mujeres, 
el deporte no sea –digamos– parte de la no dinámica 
que conlleva pues a este fortalecimiento.

Desde este estatuto para los derechos de la 
igualdad de las mujeres, niñas y adolescentes, como 
mecanismo también de fortalecimiento para la 
garantía de esos derechos, es importante decir que el 
ámbito de deporte carece realmente de unas marcos 
normativos con este enfoque de género, no podemos 
pensar que solamente resolviendo la participación 
de unos equipos de una sola disciplina, vamos a 
solucionar todo lo que conlleva toda la situación de 
las mujeres en el territorio colombiano, desde San 
Andrés y Providencia hasta el Amazonas.

Así que, contamos con unas estadísticas el 
53,3% de las mujeres encuestadas ha sufrido abuso 
y acoso sexual en el ámbito deportivo y el 43,1% 
de las mujeres ha percibido algún tipo de violencia 
de género en el ámbito deportivo, no solamente 
hablamos de los presupuestos para la participación 
de las mujeres en el entorno deportivo como las 
competencias, hablamos también de las posibilidades 
y las  garantías de las mujeres para el ejercicio de lo 
que ellos han escogido como un proyecto de vida a 
través de ser entrenadoras, a través de ser dirigentes 
o juezas en el sector del deporte.

Sin hablar de las licenciadas de Educación Física, 
el deporte articula con la salud y con la educación 
y que en esa integralidad se debe también empezar 
a mirar esas apuestas de oportunidades para las 
mujeres, para su desarrollo y su acceso económico 
a estas ofertas, hay que decir también que la 
transversalidad o la transversalización en la medida 
de la planeación y la presupuestación, se requiere 
también ese enfoque de género y estamos hablando 
del trazador presupuestal que nos gustaría saber el 
Ministerio del Deporte cómo lo está aplicando para 
el 2024.

Y es decir, que más que unos aportes que 
queremos dejar en este documento, queremos 
hacer una invitación a la Comisión Primera del 

Senado de la República de Colombia, que escuche 
a las organizaciones sociales que hacemos parte 
también de esta dinámica del deporte, donde 
quienes hacemos parte de estas asociaciones somos 
mujeres que hemos estado en el ámbito deporte 
como deportistas, entrenadoras, juezas, dirigentes 
deportivas y que es preciso escuchar también 
nuestra mirada y nuestras voces desde los territorios, 
porque el deporte se sustenta en un eje central que 
es el derecho fundamental de la de hacer deporte y 
también el enfoque de derechos humanos.

Es importante decir que el tema de presupuesto… 
entonces la invitación es necesitamos que la 
Comisión Primera del Senado de la República abra 
un espacio y hagamos el debate de ese panorama 
de las mujeres en el ámbito deportivo, no desde la 
competición, no solamente desde un solo deporte, 
mirémoslo más holísticamente, mirémoslo más 
porque aquí tenemos que garantizar todos los 
derechos de todas las mujeres en todas…

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Ahora pasamos al cuarto segmento, queda este 
y el último, este es uno de particular atención, 
porque es el de la prevención, atención, sanción y 
erradicación de las violencias contra las niñas y las 
mujeres en toda su diversidad y contamos con un 
activo muy especial, se trata de la doctora Angélica 
Prada, quien hoy se ha posesionado ante la OCDE la 
Organización de Cooperación para el Desarrollo, una 
entidad muy muy importante a la que ha ingresado 
recientemente Colombia, ella es experta académica, 
ha sido asesora de la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer y es una persona muy muy 
estudiosa sobre este tema que nos ocupa.

La Presidencia Ofrece el uso de la palabra a la 
Doctora María Angélica Prada Uribe, Consejera 
de la Misión de Colombia ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE):

Muchas gracias senadora Clara López por 
esas palabras, por ese saludo, un saludo especial 
también a la senadora Jahel Quiroga y a todas las 
organizaciones defensoras de derechos humanos de 
las mujeres y feministas que se encuentran o han 
participado en esta audiencia y también aprovecho 
para saludar a Claudia Mejía por el impulso tan 
importante que le ha dado a este tema del estatuto, 
que nos ha convocado a todas.

Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo 
y lo amplio que es el tema de prevención, atención 
y sanción y erradicación de las violencias contra 
las mujeres, quisiera concentrarme en unos 
puntos puntuales, que no han sido discutidos a 
fondo hasta el momento y que hacen parte de los 
avances normativos fundamentales que presenta 
este estatuto, para cumplir con la obligación del 
Estado colombiano de erradicar todas las formas de 
violencia contra las mujeres.

Primero, en este título, que es el título 5 se clarifica 
las definiciones de los diferentes tipos de violencias 
de las que pueden ser víctimas las mujeres, así como 
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sus diferentes ámbitos de aplicación, los cuales son 
usados algunas veces por la academia, en la política 
pública o en general por los diferentes actores en las 
rutas de atención, de manera poco técnica justamente 
por la falta de una definición única legal.

Y eso es un avance muy importante de este estatuto, 
el reconocimiento y definición de violencias como, 
por ejemplo, la violencia institucional, la violencia 
ginecobstetrica o diferentes tipos de violencia que 
son mencionados en el estatuto, para no ahondar en 
cada uno.

Además, este título recoge, clarifica y profundiza 
los avances del Plan Nacional de Desarrollo, en lo 
relativo a la construcción de una institucionalidad 
unificada y que armoniza todos los pasos en el 
reporte, seguimiento, implementación y monitoreo 
frente a las rutas de atención de todas las violencias 
contra las mujeres.

Clarificando que debe ser el Ministerio de 
Igualdad y Equidad quien dirige este sistema y que 
el mismo debe integrar un mecanismo específico, 
para que ninguna medida de protección o atención 
no sea atendida o implementada, como ya explicó la 
representante de la organización Sisma Mujer.

En segundo lugar y quisiera hacer un énfasis 
específico en el capítulo sobre los tipos penales, 
este título busca responder a una deuda histórica del 
Estado con las mujeres, mejorar la investigación y 
sanción de acciones que las mujeres identificamos 
de manera general como diferentes formas de acoso 
sexual en el ámbito público.

Siguiendo la línea antipunitivista del Plan 
Nacional de Desarrollo y las recomendaciones 
contenidas en los conceptos del Consejo Superior 
de Política Criminal, este capítulo propone la 
modificación de 2 tipos penales, el artículo 210 
sobre el delito de acoso sexual y el artículo 89 que 
contiene el delito de injuria por vías de hecho del 
Código Penal y no se está proponiendo como en 
otros casos, la creación de un nuevo delito, como ha 
sucedido en otros proyectos de ley anteriores.

La modificación del tipo penal de acoso sexual, 
busca que tanto jueces como fiscales entiendan con 
claridad, que este delito se puede cometer no solo 
cuando se trata de una práctica reiterada, como ha 
interpretado de manera equivocada en la opinión 
de muchas expertas y abogadas feministas, que se 
consultaron en el proceso de construcción de este 
estatuto, la jurisprudencia penal pues eso no es un 
requisito expreso de manera textual en el tipo penal, 
sino que esta conducta también existe en aquellos 
casos en los cuales el acoso se da de manera aislada 
o no reiterada, como reconoce por ejemplo, la 
Convención 190 de la OIT, que ya hemos escuchado 
mencionar en múltiples oportunidades en esta 
audiencia.

Esta interpretación restringida de la jurisprudencia, 
ha llevado a que estas acciones delictivas pierdan su 
connotación sexual al ser tipificadas como injuria 
por vías de hecho, que es un tipo penal que protege 
el bien jurídico de la integridad moral y no de la 
integridad sexual, afectando la adecuada función de 
retribución justa de la pena del artículo 4° Código 

Penal y el derecho a la verdad, justicia y reparación 
de las víctimas mayoritariamente mujeres, que 
se ven agredidas y que consideran están siendo 
agredidas en su autonomía sexual, cuando por 
ejemplo, perdón si soy muy explícita, pero es para 
que lo entendamos, son manoseadas por un extraño 
en una ocasión en el transporte público.

De igual manera, la modificación al tipo penal 
de injurias por vías de hecho, busca que se dejen 
de tipificar actuaciones bajo este tipo penal, que 
cumplen con los requisitos del delito de acoso 
sexual que ya expliqué o de acto sexual violento, 
actualmente no existe una justificación adecuada 
por la cual la jurisprudencia tipifica un mismo acto 
como actos sexuales violentos con menores de 14 
años, cuando la víctima bueno, como dice el tipo 
penal es menor de 14 años y como injurias por vías 
de hecho cuando la víctima es mayor de esa edad.

Además, teniendo en cuenta pues que el principio 
de última ratio, teniendo en cuenta pues esta visión 
antipunitivista que ya mencioné y el principio de 
última ratio de la pena, en vez de crear un tipo penal 
adicional se modifica el artículo 33 de la Ley 1801 del 
2016 que contiene el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana y se crea una contravención 
que penaliza por medio de multa y participación 
en programas comunitarios o actividad pedagógica 
de convivencia, aquellos actos de carácter sexual 
que no se encuentran tipificados como delitos, 
pero que sí generan un ambiente de inseguridad y 
violencia contra las mujeres en el espacio público, 
como son por ejemplo, expresiones verbales, gestos 
corporales, actos de exhibicionismo, insinuaciones 
o proposiciones no deseadas de carácter sexual en 
el ámbito público, solucionando como decimos, un 
problema de impunidad o por lo menos poniendo 
unos primeros granitos para avanzar en la solución 
de este problema de impunidad.

Tercero, uno de los instrumentos que este 
proyecto de ley plantea para mejorar es el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de violencia, además 
de estas mejoras tanto en el Código Penal como en 
el Código de Policía, es la creación de una dirección 
especializada contra los delitos relacionados con las 
violencias contra las mujeres, las basadas en género 
y todas las formas de discriminación.

En América Latina países como Perú, Bolivia, 
México, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Argentina, 
han avanzado en la creación de este tipo de 
dependencias especializadas al interior de la 
Fiscalía, con el objetivo de reducir la impunidad 
en este tipo de delitos y promover una atención 
diferenciada y con enfoque de género y derechos 
de las mujeres víctimas tanto, la CEPAL como las 
Naciones Unidas, han identificado la creación de 
unidades especializadas en las diferentes etapas del 
sistema de justicia penal, como una buena práctica 
para responder a las violencias contra las mujeres.

Organizaciones como Sisma Mujer, han 
advertido que el acceso a la justicia de las mujeres 
víctimas en Colombia en términos generales es muy 
bajo y solo para dar un ejemplo de la importancia 
de estas modificaciones que incluye el estatuto, 
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los casos de violencia sexual tienen un índice de 
impunidad, uno de los índices de impunidad más 
altos entre los delitos, según datos de la Fiscalía en 
el 2021 se registraron 31.336 víctimas de violencia 
sexual, de las cuales 27.416 son mujeres, es decir, el 
87.5% de estos casos solo el 6.85% por de los casos 
se encuentra en juicio y solo el 0.13% en ejecución 
de penas.

Entonces mostrando la gravedad en el acceso 
de la justicia y la importancia de avanzar en estas 
modificaciones normativas que, si bien no son 
suficientes, pues son necesarias.

Quinto, este título avanza en la mejora sustancial 
de la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, la cual 
actualmente no cuenta con un enfoque de género ni 
de derechos humanos, para reconocer la violencia 
contra las mujeres y especialmente el acoso sexual 
como una forma de acoso laboral y establecer 
medidas para su efectiva atención y sanción.

Este capítulo es fundamental, porque el acoso 
laboral afecta de manera diferenciada a las mujeres, 
como han mostrado estudios de la OIT, no voy a dar 
los datos por tiempo, pero están en la exposición de 
motivos.

Es importante dejar claro que, los avances 
incluidos en el capítulo sobre acoso laboral, 
incluyendo la necesidad de ampliar el ámbito de 
jurisdicción a contratistas con contratos de prestación 
de servicios, especificando que esta ampliación en 
la protección legal no constituye un elemento para 
probar la relación de jerarquía o subordinación 
en la relación laboral, se recogen de la normativa 
contenida en el Convenio 190 de la OIT.

Sexto y para terminar, este título avanza en la 
creación de normativa para la prevención, atención 
y erradicación de las violencias contra las mujeres 
en el sector público, violencias cuya atención y 
prevención es muy difícil, por no decir inexistente 
por falta de autorización legal, es decir, existe un 
gran vacío legal frente a cómo atender y prevenir 
estas violencias para que sea de manera efectiva 
en el servicio público, especialmente para tomar 
medidas de sanción y reparación.

Y esto además, especialmente y lo vuelvo a 
mencionar, en el caso de las y los contratistas del 
Estado, que se encuentran en un vacío legal tanto 
cuando son víctimas como cuando son agresores de 
este tipo de violencias.

Entonces pues esto es un resumen generalizado 
de los avances que presenta el estatuto para la 
prevención, atención y avanzar en la erradicación 
de todas las formas de violencia contra las mujeres, 
que se construyó de manera colectiva como ya se 
ha explicado a lo largo de esta audiencia, muchas 
gracias.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Pasamos ahora a darle la palabra a las 
organizaciones de mujeres y feministas que nos 
van a hablar sobre este tema, en primer lugar, Flor 
María Díaz de Corporación Humanas y por favor se 
prepara Beatriz Clemencia Ramírez David de Mesa 
de Seguimiento 1257.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Flor María Díaz, Corporación 
Humanas:

Bueno, saludos y gracias a la mesa principal 
por el uso de la palabra, en el caso de Humanas 
quisimos concentrarnos en 2 artículos que están 
muy relacionados con la impunidad, en un país 
donde más del 90% queda en la impunidad en 
casos de violencia contra las mujeres, de violencia 
intrafamiliar, por ejemplo, de violencia sexual, este 
es un tema que es muy importante que se aborde en 
este proyecto de ley.

Entonces queremos… que están muy muy 
relacionados con la impunidad, el artículo 79 sobre 
el que también ya se refirió Angélica, de tipos y 
modalidades de violencia… u omisión que proviene 
de las autoridades estatales, del funcionariado, de 
servidores públicos que tienen competencia para 
atender a las mujeres víctimas de violencia, que en 
el ejercicio de sus funciones hacen cualquier tipo 
de daño ¿cierto? revictimización, culpabilizar a la 
mujer por la violencia de la que es víctima, impedir 
la realización del derecho poniendo obstáculos 
innecesarios a la prestación del servicio, la negación 
sin fundamento del servicio, en fin.

Hay una amplia definición que es muy importante 
tenerla bien clara, relacionada con violencia 
institucional, porque la violencia institucional 
desincentiva la denuncia y anima al desistimiento 
en casos de violencia contra las mujeres, esto 
interrumpe las rutas de atención y el acceso a la 
justicia y, en consecuencia, facilita la impunidad.

Lo segundo que quiero destacar, es el artículo 86, 
que está relacionado con una histórica –digamos– 
demanda, de las organizaciones de mujeres que 
trabajan en eliminación de violencia contra las mujeres, 
que es la creación de direcciones especializadas en la 
unidad para los delitos relacionados con investigación 
y sanción de la violencia contra las mujeres en la 
Fiscalía General de la Nación, para que sean ellos 
quien lideren la investigación y la judicialización de 
estos delitos.

Lo que quiero decir sobre esto, es que es tan 
importante que se pueda crear efectivamente esta 
unidad especializada, porque está absolutamente claro 
la existencia de estereotipos de género, no solamente 
en la sociedad sino también en la institucionalidad, 
estereotipos que justifican la violencia contra las 
mujeres y que pues definitivamente son formas de 
expresión de tolerancia social a la violencia y que… 
de reducir el acceso de las mujeres a justicia.

El mensaje que la impunidad deja es la siguiente, 
a las víctimas: que están solas en la búsqueda de 
justicia, a los victimarios: que pueden seguir dañando 
a las mujeres sin consecuencias legales, ni sociales, 
y a la sociedad: que la violencia contra las mujeres 
es una problemática de cuarta categoría, no queremos 
que eso siga pasando en Colombia, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Beatriz Clemencia Ramírez David, 
Mesa Nacional de Seguimiento a Ley 1257 de 2008:

Sí bueno, ya casi buenas noches para todos 
los que se han quedado a escucharnos, la Mesa 
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Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, 
es un colectivo de mujeres independientes y 
organizaciones sociales de mujeres que tiene como 
principal objetivo promover el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias, desde este 
espacio se ejercen acciones de exigibilidad política 
y seguimiento a las actuaciones gubernamentales, 
judiciales, legislativas y de control, relacionadas con 
la aplicación de la normativa y su reglamentación.

En este contexto, la Mesa considera que es 
políticamente estratégico contar con un estatuto 
que recoge muchas de estas iniciativas, que desde 
el movimiento social de mujeres hemos evidenciado 
como una necesidad para seguir avanzando por la 
conquista, ejercicio y garantía de nuestros derechos.

Algunas apreciaciones frente al contenido del 
estatuto, en las cuales ponemos el foco que no son las 
únicas, pero que son una apuesta política de la mesa 
desde hace varios años y consideramos que, con el 
estatuto se convierten en la oportunidad de posicionar 
a las organizaciones que hacemos parte de la mesa y 
fortalecer nuestras agendas por el derecho a una vida 
libre de violencia contra las mujeres.

En el concreto al Título 5 del estatuto, nos parece 
fundamental incluir en los tipos de violencia la violencia 
política, la cual no quedó establecida de manera 
explícita como una modalidad de las violencias en el 
artículo 79 del proyecto de ley; este tipo de violencia, 
que trabajamos en el último informe de la mesa, en 
la que reconocimos y evidenciamos como un tipo 
particular de violencia basada en género, que supera 
el escenario de la contienda política como aquellas 
agresiones dirigidas a las mujeres y/o a sus familiares, 
con el objetivo de impedir, desestimular o dificultar su 
liderazgo, las mujeres en toda su diversidad han sido 
víctimas de violencia política mediante señalamientos, 
estigmatización, amenazas, tratos crueles y tormentosos, 
como una afectación diferenciada por ser mujeres.

Para la mesa, uno de los elementos indispensables 
para avanzar en la protección de las mujeres víctimas 
de violencia, son las medidas de atención, es evidente 
que allí siguen existiendo múltiples obstáculos para su 
efectividad, luego de casi 15 años de expedición de la 
Ley 1257.

El acceso de las mujeres al subsidio monetario es 
mínimo, pues este llega al sector salud y lo tienen que 
materializar por las EPS, lo cual no sucede, ello porque 
primero para que la mujer acceda a las medidas de 
atención, tiene que haber una medida de protección, y 
segundo, porque la tramitología y dificultades entre las 
EPS y los entes territoriales, hacen que estos se dilaten 
en los procesos, por ello en este aspecto solicitamos que 
el estatuto modifique, se simplifique este trámite y se 
designe al Ministerio de Igualdad, Viceministerio de las 
mujeres…

Avanzando en los derechos de las mujeres que cada 
vez se nos vuelven diferentes, pero siguen vigentes, 
muchas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al 
ciudadano Leonel Barreto Alfonso, Asociación 
colombiana de Defensores de Familia (ACODEFAM):

Muy buenas noches Senadora, doctora Jahel 
me place mucho, Senadora, mi compañera 

orgullosamente de aulas en la facultad de derecho. 
Bueno, yo he tenido la oportunidad gracias a Dios 
de escuchar tantas cosas bonitas, que nos ayudan a 
enriquecer esta tarde y me llevo para los defensores 
de familia un mensaje muy importante, tenemos 
que ponernos el chip de la transformación para 
garantizar los derechos.

Pero me preocupa que de la lectura del proyecto 
se hace mucho énfasis Senadoras, en las medidas 
de protección y no en la protección per sé, entonces 
nos angustia mucho, porque todas las leyes en los 
últimos años han venido asignando funciones y 
funciones a los defensores de familia, nosotros 
somos defensores de familia, somos adscritos al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
Asociación Colombiana de Defensores de Familia 
agrupa a defensoras y defensores de familia –la gran 
mayoría mujeres, el 87% son mujeres defensoras de 
familia–, discriminados también además, porque se 
nos tiene en cuenta para la asignación de funciones, 
pero no para el fortalecimiento.

En ese orden, recordemos que la Ley 2126 de 
2021, que quiso hacer justicia con las mujeres en 
materia de violencia, buscó modificar aspectos para 
las comisarías, pero ¿qué hizo? nos trasladó una 
serie de funciones que terminó de colapsarnos y a 
partir del 1 de julio del año 2024, nos trasladará todo 
lo que tiene que ver con violencia sexual y nosotros 
somos competentes para atender todos los casos de 
violencias, sexual incluida y todo aquello que tenga 
que ver con vulneraciones, amenazas, inobservancia 
de los derechos de las personas menores de 18 años.

Entonces me preocupa que se hace una 
discriminación de buena fe, negativa en contra de 
las niñas y no se tiene en cuenta los niños, que son 
objetos de especial protección, entonces ¿cómo 
vamos a hacer un estatuto de la igualdad, cuando una 
mujer por ejemplo va que le tomen una medida de 
protección en una comisaría y le toman la medida a 
ella y no al niño? y nos llegan a nosotros y nos dicen: 
mire tómenme una medida de protección, pero si yo 
tengo que aplicar el enfoque de género per sé y no 
el estatuto de infancia y adolescencia, que es el que 
a mí me obliga por el interés superior y por efectos 
del interés superior que está descrito no solamente 
en la convención de los derechos del niño, sino en 
el artículo 44 de la Constitución, entonces creo que 
hacemos un ejercicio que me parece a mí con todo 
respeto, solicito que se haga, se les dé una mirada…

Entonces solicito muy respetuosamente que 
se tengan en cuenta 3 aspectos, primero, que se le 
dé un enfoque de protección no estrictamente de 
género, que se incluyan los niños también, porque 
es que los niños son hijos de mujeres y buena parte 
de las 20.000 víctimas de abusa sexual son mujeres, 
pero también hay niños, de las 32.000 víctimas de 
violencias el año pasado también son niños y de los 
más de 52.000 que han pasado el Darién son niños a 
los que se les discrimina.

De suerte que, solicitamos muy respetuosamente 
que se nos incluya como uno de los no –digamos– 
expertos, pero personas que podemos eventualmente 
aportar desde nuestro conocimiento, porque todos 
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los días tenemos que garantizar los derechos de las 
niñas, los niños, las y los adolescentes.

Agradezco enormemente esta posibilidad, porque 
los defensores de familia no somos escuchados en 
ningún trámite de las leyes, ahora lo estamos siendo, 
gracias a este ejercicio que están haciendo y pues en 
buena hora nosotros estamos prestos no solamente a 
transformar nuestra…

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la ciudadana Alejandra Rodríguez Peña, 
Corporación Mujer, Denuncia y Muévete:

Buenas noches, agradezco a quienes se han 
quedado y la oportunidad, también la inmensa 
labor y esfuerzo en calidad de dignificar la vida de 
las mujeres. La vastedad de nuestras experiencias 
y asuntos que nos atraviesan se condensa en la 
palabra mujer, en todos los rincones de nuestro 
territorio y del mundo como lo sugiere el artículo 
2° de la Declaración de los Derechos, es imperativo 
definir discriminación en lugar de exclusión, que es 
la base de este segundo término, como lo contempla 
la recomendación 38 de la CEDAW y como la 
CEDAW lo maneja.

Al hablar de equidad, hablamos de un concepto 
no protegido, sin embargo, al hablar de igualdad 
hablamos de otro concepto que, si es protegido por 
la CEDAW, y es igualdad de trato, de oportunidades, 
acceso y de trato diferenciado frente también otros 
de nuestros roles que contemplan la parte biológica.

No usaría la palabra autonomía, si no explicaría 
cuando la palabra autonomía se desvanece en las 
mujeres cuando es usada para anular nuestra calidad 
de sujetas de derechos, para reducirnos a objetos o 
botines de guerra y esto es claro como pasa con el 
sistema prostituyente y como pasa en el conflicto, 
por eso sugiero que tengan en cuenta las mujeres 
prostituidas y a las víctimas del sistema prostituyente 
y del conflicto, no diría acciones afirmativas, sino 
medidas especiales de carácter temporal, como lo 
sugiere la CEDAW en el renglón 25, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Stella Conto Díaz del Castillo, Ex-
Magistrada del Consejo de Estado:

Muchas gracias, muy buenas noches, 
felicitaciones en primer lugar a todas y a todos los 
que han participado en esta importante iniciativa, 
muchas gracias, muchas gracias a nombre de las 
mujeres.

Voy a referirme a un tema que ordinariamente las 
mujeres no tratamos y que no lo tenemos en cuenta, 
pero es que es de importancia, es la reparación 
integral del daño y las garantías de no repetición.

Ordinariamente las víctimas acudimos a la 
justicia penal, con unos resultados definitivamente 
pues que no son muy halagadores, porque tenemos 
cerca del 98% de impunidad, pero nunca acudimos 
a la responsabilidad civil y a la responsabilidad 
administrativa, yo diría que ahí la impunidad es del 
ciento por ciento, pero es que no tenemos tampoco 
estadísticas porque las mujeres no utilizamos las vías 
y no las utilizamos porque en esos procedimientos 
también nos revictimizan y yo puedo afirmarlo por 
experiencia personal.

¿Qué se busca con los artículos 100 y 101 del 
proyecto? se busca que el espacio de la responsabilidad 
del daño, que busque que más allá de la visión 
conceptual, que en este caso, tenemos que hablar de 
la visión conceptual es el derecho de la mujer a vivir 
una vida libre de violencia y discriminación, pero 
lo que se busca es que esa visión conceptual tenga 
una proyección procedimental satisfactoria, porque 
no sacamos nada con venir insistiendo e inclusive 
ya la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 
2017, reconoce que: el derecho de la mujer a vivir 
una vida libre de violencia y discriminación y la 
prohibición pertenece al ius cogens de los derechos 
humanos, por lo tanto, pertenece al derecho 
internacional constitudinario, pero nos mantenemos 
en el concepto, pero no tenemos posibilidades de 
hacerlo efectivo.

La Carta de Derechos Humanos de las 
Mujeres, que está conformada por el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, por la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de 
San José, la Convención para eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer y la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra mujer, además de las 
declaraciones internacionales y de los organismos 
especializados y de la doctrina autorizada, nos 
demuestra liderados por los artículos 1°, 2°, 13 y 43 
Constitucionales, que los derechos fundamentales 
de las mujeres y el derecho a vivir una vida libre 
de violencia, que es el elemento esencial de los 
derechos humanos de las mujeres, hacen parte del 
bloque de constitucionalidad.

Entonces tenemos 2 pilares fundamentales, de 
una parte, pertenece al ius cogens de los derechos 
humanos y en el plano interno ese ius cogens hace 
parte del bloque de constitucionalidad.

Entonces ¿qué se trata con los artículos 101 y 
102? acudir al trabajo que realizó la comisión de 
derecho internacional, que establece, que consagra 
el hecho ilícito internacional ¿Qué es lo importante 
del hecho ilícito internacional? que por el solo hecho 
de la vulneración, de la garantía o del respeto del 
derecho, por ese solo hecho se configura el daño y se 
configura la culpa, entonces estamos hablando de un 
daño y de una culpa internacionalmente sustentable.

Con los artículos 100 y 101, lo que se presenta 
es que estemos hablando de un daño y de una 
culpa estatutariamente sustentable en Colombia, 
por lo tanto, las víctimas cuando se presentan a la 
reparación del daño, del daño civil, patrimonial o 
administrativo, porque estamos hablando aquí de 
agresores particulares o de agresores institucionales, 
no tienen que demostrar la culpa y el daño, sino 
únicamente la violación del derecho a vivir una vida 
libre de violencia y de discriminación.

Los artículos son entonces persuasivos, 
inclusivos, atrayentes para las mujeres, se trata de 
que las mujeres acudan efectivamente a pedir la 
reparación del daño y además son disuasivos, se trata 
de que los agresores particulares e institucionales, 
conozcan que efectivamente van a tener que 
reparar patrimonialmente las víctimas y eso es 
necesariamente disuasivo.
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Entonces los artículos son además reconciliadores, 
reconciliadores del derecho que tenemos las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia y discriminación, 
que insisto, tiene todo el respaldo nacional e 
internacional y que, además, tiene que restablecer 
la confianza en nosotras mismas, en la familia, 
en la sociedad, en la comunidad política y en las 
instituciones.

Porque acudir a una acción de reparación directa 
y encontrarse que somos revictimizadas y acudir a 
la justicia, a la justicia de familia y ya que aquí está 
un defensor de familia, pues yo le solicito que tenga 
presente el artículo 101… que trata, está buscando 
cumplir las 2 sentencias de la Corte Constitucional 
que ordena la reparación del daño a las mujeres en las 
relaciones familiares, que no se están cumpliendo, 
pero el estatuto tiene ese objetivo, muchas gracias.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Ahora pasamos al último segmento de nuestra 
audiencia pública, este segmento trata de los 
mecanismos de monitoreo y seguimiento a la 
presente ley, muy importante, porque si no se mide 
no se hace y también de la revisión normativa y las 
sanciones al lado de la pedagogía.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a 
la ciudadana Omaira Cárdenas Mendoza, Tejido 
Nacional de Mujeres Indígenas:

Muchísimas gracias, bueno, buenas noches, yo 
creo que ha sido una jornada exitosa, agradecer a 
las Honorables Congresistas por la invitación, en mi 
calidad de mujer indígena kankuama y miembro del 
Tejido Nacional de Mujeres Indígenas, celebramos 
esta gran iniciativa, realmente nos parece importante 
cada uno de los apartes que contiene.

Específicamente señalar que: como mujeres 
indígenas, como movimiento de mujeres indígenas 
nos parece importante el artículo 122, que contempla 
la aplicación del derecho fundamental a la consulta 
previa, entendiendo que este derecho que también 
hace parte de ese bloque de constitucionalidad, 
es un derecho que en sí mismo tiene que ser 
garantizado con la participación efectiva, plena, de 
las autoridades y sus organizaciones representativas.

Creo que es importante tener en cuenta que, este 
ejercicio de este derecho fundamental, tiene que 
ser de la mano de las mujeres y sus organizaciones, 
pero también desde sus territorios y que esta 
implementación de este derecho fundamental, tiene 
no solamente que verse con la implementación desde 
el momento previo, sino que también es importante 
que se establezcan unas garantías efectivas para 
poder implementarlo, que también resulte de la 
consulta, porque es necesariamente importante que 
se entienda la integralidad desde la visión colectiva 
de las mujeres indígenas.

Entonces estamos en total disposición, para 
que desde nuestra experiencia y como movimiento 
indígena colombiano, podernos sentar y revisar 
y –como ejercicio incluso– señalar el ejercicio 
que hicimos con la Ley 1448 del 2011, donde se 
incorporó también un artículo importante, que 
permitió que se desarrollara posteriormente los 

decretos ley, con fuerza de ley, que desarrollaron 
toda la política pública de atención de pueblos y 
comunidades indígenas. Entonces de nuestra parte 
sería decir eso, muchísimas gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la ciudadana Catalina López, Organización 
Artemisas:

Buenas noches a todas, todos y todes, muchas 
gracias a quienes se quedaron, Juliana Hernández 
no puede estar presente, pero mi nombre es Catalina 
López soy directora de proyectos de la Organización 
Artemisas y aquí está parte del equipo para hacer este 
cierre un poco para desestabilizarnos y movernos de 
la silla.

Vamos a proyectar inicialmente un video y luego 
sí seguimos con las palabras, Alison Alison lo va a 
proyectar por Zoom.

VIDEO
Somos el 52% de la población nos callan, nos 

quieren explicar todo, nos invisibilizan, pero unidas 
hemos resistido y seguiremos resistiendo ¡Qué viva 
el estatuto para las mujeres!

Al final lo volvemos a reproducir para que 
se pueda ver, gracias, con broche de oro para 
movernos un poquito de la silla, muchas gracias 
por la invitación y por permitirnos hacer este cierre, 
arrancaré diciendo ¿quién sino las mujeres? las 
mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres 
campesinas, las mujeres trans, lesbianas y en todas 
nuestras diversidades ¿quién sino nosotras mismas 
quienes podemos reconocer, identificar y aportar a 
los cambios que deben producirse desde el Congreso 
y las corporaciones públicas para promover la 
igualdad?

¿Quién sino nosotras para ser referentes de niñas, 
mujeres, lideresas sociales, que han dedicado toda su 
vida a la defensa de los derechos humanos, no solo 
de las mujeres sino de la sociedad en general? para 
aportarle al país a lo que históricamente se ha hecho 
desde otros espacios, no es posible transformar la 
vida del 52% de la población si no entendemos que 
absolutamente todos los proyectos de ley, proyectos 
de acuerdo y planes regionales, tienen un impacto 
diferenciado en grupos históricamente excluidos y 
no es posible transformar realidades, si las voces de 
quienes sufren las violencias de un país desigual, no 
hacen parte de estos espacios.

Las brechas de género en términos salariales, 
la informalidad, la precarización, feminización y 
racialización de la pobreza, no se resuelven si las 
corporaciones públicas no incluyen nuestras voces, 
si no hacemos parte de la decisión ¿de qué se 
prioriza? de ¿cómo estas reformas, proyectos de ley 
transforman nuestras vidas?

Es evidente que en este Congreso de la República 
hubo un cambio significativo, después de años de 
lucha y de una deuda histórica que sigue teniendo el 
país con las mujeres, el Congreso está conformado 
hoy por 30% de mujeres, cifra histórica que cumple 
con el estipulado en la ley de cuotas, Ley 581 del 2000 
y que muestra una falta de compromiso por parte 
de los partidos políticos y de liderazgos políticos 
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por garantizar una participación paritaria dentro de 
las estructuras partidistas, que en una democracia 
representativa juegan un rol determinante de 
garantizar la participación de las mujeres.

Este estatuto en su quinto segmento, título sexto 
con respecto a la garantía de los derechos de las niñas 
y mujeres en el funcionamiento de las corporaciones 
públicas, aborda 4 puntos que quisiéramos resaltar 
rápidamente.

En primer momento, de la promoción de la 
participación de las mujeres y sus organizaciones en 
las deliberaciones de las corporaciones públicas de 
elección popular, para que se surtan sobre nuestros 
derechos como el derecho a la igualdad.

En segundo momento, la modificación del 
artículo 11 de la Ley 1434 del 2011, para cualificar 
el cargo de la coordinación de la Comisión de la 
Equidad de la Mujer.

En tercer momento, la participación equilibrada 
y alternancia en las mesas directivas de las 
corporaciones públicas de elección popular.

Y finalmente, la designación al CAEL de la 
elaboración… académicos para el estudio y trámite 
de los proyectos de ley relacionados con la igualdad 
de las mujeres.

Este estatuto es insuficiente, si no está acompañado 
de un compromiso real de quienes conforman, en el 
caso del Congreso, el 70% de las curules, los hombres 
y en otras corporaciones locales más del 80%, es 
una transformación en el aporte del conocimiento, 
acompañamiento y fortalecimiento en términos de 
representación, redistribución y reconocimiento de 
la desigualdad histórica y obstáculos que impiden 
que como mujeres podamos estar en espacios de 
toma de decisión.

Este estatuto es un avance en el reconocimiento 
y la representación que no tiene esta corporación, 
es un paso gigante no solo en Colombia, sino en 
la región de decirle a las niñas, a las mujeres, a las 
lideresas sociales, que la corporación encargada de 
legislar, que las corporaciones públicas reconocen 
que hubo un cambio y que esos cambios de las 
mujeres han jugado un rol permanente en la garantía 
de los derechos, somos Muchas, gracias.

La Presidencia interviene para un Punto de 
Orden:

Muchas gracias a Catalina, a todo el equipo 
de Artemisa y antes de que salgamos del salón ya 
que tuvimos un refocile que nos trajo Jahel, quiero 
rápidamente hacer unas consideraciones finales, 
para darle la palabra a Jahel, quien va a clausurar 
el evento.

Todas estas intervenciones, por eso al comienzo 
me preocupé si las estábamos recopilando, van a 
ser nuevamente releídas, estudiadas, para extraer 
de ellas toda la parte propositiva y la información 
requerida para construir una ponencia integral, 
completa, que además complemente con sus ideas el 
proyecto que sabemos está muy bien confeccionado, 
pero con algunos de los planteamientos hechos hoy, 
sabemos que le cabe aún mejor.

Lo segundo, una alerta, nosotras tenemos que 
seguir pendientes de la discusión de este  proyecto, 
por ejemplo, el tema de la paridad, el tema de la 
paridad hizo parte de una reforma política fallida 
por ese tema de la paridad, aquí en el Congreso de 
la República no ha llegado el concepto del artículo 
13 de la Constitución, según el cual las poblaciones 
tradicionalmente discriminadas requieren de acción 
afirmativa durante un espacio de tiempo, no se ha 
hecho de verdad con el 30% de las listas y desde 
luego, no vamos a ver si se logra lo de la paridad 
como lo plantea la doctora Alejandra Barrios y que 
las mujeres estamos totalmente de acuerdo, no es 
suficiente con estar en las listas, tiene que ser una 
elección efectiva.

Y yo estoy segura de que la Corte Constitucional 
atendiendo el artículo 13, declararía constitucional 
listas abiertas en las que entren en orden, primero, el 
hombre más votado y después la mujer más votada, 
hasta conseguir los números que haya elegido cada 
lista, entonces yo creo que ese es uno de los temas 
que vamos a incorporar en la ponencia, pero tenemos 
que luchar por ella, tenemos que estar atentas y les 
vamos a avisar cada vez que haya una discusión 
para que nos acompañen en la movilización limitada 
aquí al Congreso, porque no cabemos todas, pero 
sí quisiera ver esas barras diciéndole a los hombres 
que no sean cobardes, que dejen que las mujeres 
compitan por el poder político.

Y finalmente, vamos a hacer varias mesas 
de trabajo dentro del término que tenemos para 
presentar ponencia, que es 15 días a partir de hoy, 
he visto 2 necesidades, pero ustedes me completan, 
está la del deporte y está la de las indígenas, ICBF 
solicita una en particular, yo creo que alcanzamos 
a hacer el esfuerzo, educación ICBF, deportes e 
indígenas y cortas, concretas, porque en 15 días es 
difícil programar.

Y yo no sé, aquí está Claudia Mejía, que ha hecho 
un trabajo extraordinario, yo quiero aquí también 
resaltar personas que han aportado y de una manera 
eficiente, no solo intelectual sino logísticamente 
a este gran encuentro, quiero un aplauso especial 
para Claudia Mejía y toda la UTL de la doctora 
Jahel Quiroga, quiero pedir una aplauso para Lina 
Sarmiento y toda la UTL de Clara López, aquí están 
varios, está Esteban, está Johana y desde luego a 
todos los asistentes, los que pudieron quedarse y los 
que no pudieron quedarse y los que nos acompañaron 
a través de la virtualidad.

Nunca había estado en una audiencia pública 
tan efectiva, lo dijo el Presidente de la Comisión al 
instalar y me permito repetirlo en la conclusión, ha 
sido de verdad una de las audiencias públicas a la que 
yo he asistido, con mayor cantidad de propuesta y 
profundidad y representatividad de toda la variedad 
de las mujeres de nuestro país, muchísimas gracias 
a todas y a todos y le paso ¡ay! no mencioné a 
nuestra Secretaria de la Comisión Primera, por favor 
¡qué pena! un aplauso muy especial por su aporte 
permanente, ustedes no se imaginan cómo trabaja 
esta mujer en esa Comisión donde tiene ¿cuántos 
son los integrantes? 21 jefes, de los cuales muy 
pocas somos mujeres y ella sí les puede dar uno que 
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otro tip sobre cómo se manejan los hombres cuando 
están en una posición de poder.

Pero vamos a seguir adelante, aquí en el 
Congreso de la República hemos hecho avances, ya 
hay protocolos que se han expedido en la Comisión 
de la Mujer y esperamos que no sea necesarios, pero 
sí es importante rellevar su existencia.

Y terminamos pasándole la palabra a nuestra 
colega senadora Jahel Quiroga, autora, coordinadora 
de autoras de este gran proyecto de ley.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Senadora Jahel Quiroga Carrillo:

Bueno, muchas gracias a todos y a todas, 
estamos muy entusiasmadas con este proyecto, yo 
realmente me siento muy contenta, sobre todo por 
la participación y la sabiduría de las organizaciones 
feministas que se han dado la pela en este país, 
aquí como la gran mujer que tenemos aquí Beatriz 
Quintero ¿sí? realmente todas las colegas que han 
persistido, insistido en los derechos de las mujeres, 
todas, todas merecen un aplauso muy grande.

Gracias doctora Conto por su contribución, 
realmente todas trabajaron, discutieron, debatieron, 
quitaron, pusieron, un día, al otro día se borra, 
entonces la satisfacción es que todas quedaron 
satisfechas con la propuesta del estatuto y eso es lo 
máximo ¿sí? porque todas ya, las últimas reuniones, 
ya todas estamos de acuerdo, esperamos como dijo 
la senadora Clara, estar haciéndole seguimiento 
a esto en el debate, para poder todas defender lo 
que hicimos, lo que construimos conjuntamente, 
tenemos que estar ahí.

Yo creo que se ha hecho un gran trabajo dentro 
del Congreso, esta mujer que está aquí, Claudia 
Mejía ¿si? Claudia Mejía la directora de ese equipo 
de trabajo que se pusieron día y noche a discutir, a 
debatir, a consensuar, no solamente afuera, que fue 
lo más importante, porque es la construcción, sino 
hacerlo con las UTL, es histórico, más de 100 UTL 
participaron en ese debate ¿ustedes se imaginan?

Y la tarea mía todos los días, que me pone 
Claudita ¿sí? hable con este, hable con este, hable 
con todos, total que me puso a hablar con todos los 
congresistas, de todos los partidos ¡sí! a convencer a 
Paloma Valencia, a Cabal ¿sí? a todos, bueno, menos 
a tu amigo Miguel, tu íntimo amigo Miguel Uribe, 
con ese no, pero sí tuve que hablar con todos los 
senadores, todos los senadores, las senadoras, por 
supuesto que es más fácil hablar con las mujeres ¿sí? 
estoy segura de que hay todas están de acuerdo, las 
senadoras, salvo, fíjense que nos tocó que trascender 
algo, salvo las mujeres de fe, o sea, las mujeres que 
integran estos partidos religiosos ¿sí¡ mujeres muy 
importantes, pero tienen sus criterios para no estar 
de acuerdo con algunos artículos.

De hecho, el Presidente de la Comisión 
Primera, el senador Blanco ¿sí? un hombre que ha 
manifestado mucho interés y voluntad de estar con 
nosotras en este proyecto, ya lo dijo él, es él del 
Partido Conservador, de un partido religioso ¿no? 
de no sé, un partido religioso.

Son de la bancada Provida, que las feministas los 
conocen muy bien ¿cómo? Sí, Provida antiderechos, 
salvo algunos artículos en que ellos por supuesto no 
van a estar de acuerdo, pero lo que hemos convenido 
con todos los congresistas, especialmente los 
senadores y senadoras, es que ayúdenos, aprobemos 
todo en lo que estemos de acuerdo ¿sí? todo en lo 
que estemos de acuerdo, como le he dicho yo al 
senador, el Presidente de la Comisión Primera, 
déjenos el resto que nosotros seguimos insistiendo, 
vamos a seguir insistiendo, no es la primera vez que 
nos digan que no.

Entonces ese es como un compromiso, no vamos 
a estar de acuerdo en todo, con algunos, pero si 
tenemos mayoría pues podemos aprobarlo, todo el 
estatuto y eso sería muy bueno y nos toca que seguir 
trabajando, persuadiendo, contándole a las mujeres 
porque y a los hombres también congresistas porque 
queremos esto ¿sí? el Partido Liberal, por ejemplo, 
estaba inquieto de cómo es y aprendiendo ¿sí? pues 
no conocen muchas cosas y les parece bien.

No me cabe en la cabeza, que haya alguien en 
el Congreso que esté en desacuerdo en general con 
los derechos de las mujeres, no, no sé cuál sería la 
argumentación, aquí los argumentos los tratamos 
de calmar, esta es una iniciativa prácticamente, 
prácticamente no, de las mujeres, de las feministas, 
de las organizaciones de derechos humanos, de las 
mujeres en general.

De manera que, estuvimos muy cautelosos que no 
fuera una iniciativa del gobierno, porque hay mucha 
gente corta, que entonces si es una iniciativa del 
gobierno entonces no ¿sí? entonces eso es suficiente 
para rechazar sin mirar que es bueno, es malo, nos 
sirve, no nos sirve.

Entonces tratamos de ser muy cautelosas en 
eso realmente, pero tuvimos la participación del 
gobierno de una mujer maravillosa, Carabalí, 
Clemencia Carabalí, de la misma Vicepresidenta que 
tuvo varias reuniones con nosotros, aquí a muchas 
nos toca que aprender, aquí aprendimos mucho de 
las mujeres que llevan muchísimos años en esta 
pelea, yo soy defensora de derechos humanos y 
he defendido los derechos humanos, ahora más 
con enfoque de género, por supuesto, pero dejo las 
feministas y las defensoras de derechos humanos 
por respeto con las feministas, un poco es eso, no es 
por ningún prejuicio.

Entonces queridas amigas, compañeras, colegas, 
quiero que le demos realmente un aplauso a esta 
arquitecta que se llama Claudia Mejía, un aplauso 
grande, ella es arquitecta de este proyecto –no es que 
sea de profesión arquitecta–, es abogada defensora 
de derechos humanos también, muchas gracias. 
Aquí nos tocará que pelearnos, por ejemplo, lo de 
la paridad, insistimos mucho con proposiciones 
afuera, eso es lo que más les asusta a los hombres, 
que crean que con la paridad los vamos a sacar, la 
verdad es que tenemos el concepto de que la paridad 
es el piso, o sea, 50 - 50 es el piso, pero no el techo.

Entonces ya íbamos que el 30% para la paridad 
en forma progresiva, luego nos fuimos como 
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descarando dicen los hombres, porque ya pedimos el 
50% el 50 - 50 y luego le dijimos: bueno, pero ese es 
el piso ¿sí¡ el techo no lo hemos negociado, pueden 
ser el 50, el 60% que nosotras nos ganemos, porque 
estamos seguras que una vez que gocemos de estos 
derechos que están en los 9 ámbitos del estatuto, que 
vieron ustedes que es donde más hay desigualdad, 
esos 9 ámbitos, yo creo con el goce de esos derechos, 
el derecho al cuidado, que es fundamental y –creo 
que es de donde nace esa desigualdad por la división 
sexual del trabajo–, yo creo que teniendo medidas y 
garantías en esos 9 ámbitos, nosotros vamos a ser 
más libres compañeras, y compañeras vamos a ser 
muy libres, más garantías para nosotros y nos irán a 
ver a muchas de las que están acá, estas jovencitas 
compañeras, van a ver, ahí estamos, van a verlas en 
las listas a corporaciones públicas, porque la gente 
se va a animar teniendo estos derechos.

Les agradezco mucho, tengo muchas esperanzas 
¡vamos a salir adelante! gracias.

De conformidad con la Ley 5ª. de 1992, la 
Presidencia informa que se publican los documentos 
enviados al correo de la Comisión Primera del 
Honorable Senado de la República, comisión.
primera@senado.gov.co y los radicados en el 
trascurso de la audiencia y se envían los documentos 
a los honorables Senadores miembros de la Comisión 
Primera de Senado.
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Siendo las 7:28 p.m. la Presidencia da por finalizada la audiencia pública. 

 
 

Presidente,    

H.S. GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ 

Vicepresidente,    

H.S.  ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ 

Secretaria General,   

YURY LINETH SIERRA TORRES 

 

Siendo las 7:28 p. m. la Presidencia da por 
finalizada la audiencia pública.
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