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Proyecto de ley No.     De 2021 “Mediante la cual se implementa el programa 
nacional de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional”

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es dotar al Estado colombiano de 
una estrategia integral que erradique la desnutrición y malnutrición prenatal con el 
fin de eliminar una de las primeras barreras de desigualdad que existen en la vida 
y desarrollo humano.

Artículo 2. Créese el plan nacional de erradicación de desnutrición y malnutrición 
prenatal que deberá iniciar seis (6) meses posteriores a la entrada en vigor de la 
presente ley. Plazo que tendrá el gobierno nacional para plantear la política pública 
de Seguridad Nutricional prenatal, política que deberá ser planteada y ejecutada en
conjunto por:

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2. Ministerio de Salud y Protección Social.
3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Departamento para la Prosperidad Social.
5. Departamento Nacional de Planeación.
6. 2 miembros de la Comisión legal de la Mujer del Congreso de la República.
7. 2 miembros de sociedades médicas reconocidas y nutricionales

especializados en nutrición prenatal y gestacional.

Artículo 3. Política pública. El gobierno nacional, en cabeza del ministerio de salud 
contará con seis (6) meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley para 
diseñar la política púbica de erradicación de la desnutrición y malnutrición prenatal 
con meta al 2030 la cual deberá contener por lo menos los siguientes ejes:

a. Enfoque diferencial para la nutrición rural y urbana.
b. Enfoque especial para comunidades indígenas y etnias.
c. Sistema público de monitoreo y evaluación de los indicadores de desnutrición

y malnutrición prenatal.
d. Estrategias integrales de nutrición a mujeres gestantes en todo el territorio

nacional de forma sostenida en el tiempo.
e. Seguridad alimentaria prenatal.

Artículo 4. Acompañamiento nutricional prenatal. Las Entidades Promotoras de 
Salud de los regímenes contributivo, subsidiado e indígena garantizarán el 
acompañamiento nutricional permanente a las mujeres gestantes y realizarán 
campañas de nutrición prenatal durante el año de forma pública, visible y masiva.

El acompañamiento de nutrición prenatal deberá entregar a la mujer gestante de
información clara, simple, completa, veraz y oportuna sobre el plan de nutrición y 

cuidados durante el embarazo. Además, deberá informarse sobre los riesgos y
beneficios de la nutrición como parte del cuidado del feto o embrión y las 
consecuencias a largo plazo.

Artículo 5. Acompañamiento psicológico prenatal. Las Empresas Promotoras 
de Salud garantizarán el acompañamiento psicológico oportuno para las mujeres 
gestantes durante el embarazo y posterior a este de ser requerido.

Artículo 6. Caja familia. Estará a cargo de las EPS en conjunto con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la entrega de suplementos alimentarios y 
alimentos completos que cumplan con los requerimientos nutricionales prescritos 
por los nutricionistas para las mujeres gestantes que por circunstancias socio 
económicas no puedan sufragar por sus propios medios económicos el plan 
nutricional prenatal denominado caja familia.

La entrega de los suplementos estará a cargo de las EPS, los alimentos completos 
estarán a cargo del ICBF a través de sus sedes territoriales.

La entrega de la caja familia se debe hacer de forma periódica durante el embarazo 
con el seguimiento que permita garantizar el estado de salud general de la mujer 
gestante y del embrión o feto hasta el término del embarazo.

Artículo 7. Promoción de afiliación y atención. El ministerio de salud y las 
Empresas Promotoras de salud deberán realizar campañas de promoción de 
afiliación al sistema de salud con especial énfasis a las mujeres en estado de 
embarazo, en proceso de quedar embarazadas y con hijos menores, a fin de evitar 
falta de atención médica adecuada, en especial en las primeras etapas del 
embarazo.

Artículo 8. Vigencia. La presente ley entrará en vigor a partir de su sanción.

De los honorables congresistas,

EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ D.C.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Proyecto de ley No.     De 2021 “Mediante la cual se implementa el programa 
nacional de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional”

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del 
niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 
naciones y, de hecho, de la civilización humana". Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

I. Justificación del Proyecto

Diversos estudios científicos reiterativos han alertado sobre las consecuencias 
negativas a largo plazo que la desnutrición y malnutrición en etapa gestacional 
tienen para el desarrollo y crecimiento de los niños, además de contribuir a la 
aparición de enfermedades en la etapa adulta, esto lo contempla la Constitución 
Política en diversos artículos sobre la importancia de la protección y seguridad 
alimentaria sana de la mujer embarazada y los niños como se relaciona en los 
posteriores apartes

La política nacional de 0 a 5iempre ha mostrado resultados positivos en la 
nutrición y cuidado de los niños y niñas en el territorio y provee de atención 
integral a esta población vulnerable, pero el país debe avanzar en entender la 
política de la prevención y cuidado de los niños y niñas desde antes del 
nacimiento.

Problemas en el desarrollo cerebral, riesgo de enfermedades coronarias, 
cardiovasculares, entre otras se ha demostrado tienen relación directa en 
muchos casos con malnutrición o desnutrición en la etapa de gestación de la 
vida. Así las cosas, este proyecto pretende llenar el vacío en atención que hoy 
tiene la nutrición prenatal, fortalecer el enfoque de prevención en la salud y
contribuir a el cierre de las brechas sociales.

II. Marco Normativo

Constitución Política

Preámbulo
“El pueblo de Colombia,
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con

el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente:”

ARTICULO 42.
“(…) La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye
por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.
La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable
(…)”

ARTÍCULO 43.
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer
no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y
protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si
entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”

ARTICULO 44.
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los
demás.”

T-373/ 1998

“(…) Algunos de los derechos constitucionales de la mujer embarazada 
son, adicionalmente, derechos fundamentales. Así por ejemplo, la 
jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho a recibir el pago 
oportuno de la remuneración o del subsidio alimentario cuando ello tiende 
a la satisfacción del mínimo vital de la mujer embarazada - y, en 
consecuencia, a la protección integral de la familia y a la adecuada 
gestación del nasciturus - constituye un derecho constitucional 
fundamental”1

III. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012
-2019

El PNSAN fue la estrategia que se implementó en el Estado colombiano para 
promover la nutrición en el país. A continuación, se mostrarán los objetivos 
del plan, tanto el general cómo los específicos:

Objetivo general:

“Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la 
población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable”

Objetivos Específicos:

2

1 Corte Constitucional. Sentencia de T-373/1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Figura tomada del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Pág. 21) 

Como se puede observar, los fines del PNSAN contemplaban objetivos específicos 
globales, sin priorización o focalización de grupos poblacionales, dentro de las 
estrategias propuestas si se presentaban acciones locales y propuestas 
coordinadas con los gobiernos locales, y en cuanto a e tema específico del proyecto, 
la nutrición prenatal o en estado de gestación, el Plan si planteaba que, dentro de 
las respuestas nutricionales del Estado para niños y niñas, debía cubrir desde la 
etapa de gestación hasta los 5 años de edad con el fin de reducir la desnutrición y 
deficiencias nutricionales. Se presenta así en el plan:

“Fomento de hábitos alimentarios, higiene y estilos de vida saludable desde la 
gestación y en todas las etapas del ciclo vital humano. Procesos de enseñanza-
aprendizaje sobre comportamientos deseables de alimentación, salud, higiene, 
actividad física, relacionamiento con los seres vivos y los ecosistemas”3

El reconocimiento del problema teórico y prestar especial atención a las 
necesidades nutricionales del grupo poblacional de -0 a 5 años resulta fundamental 
para desarrollas planes reales de funcionamiento. Pero, no es suficiente reconocer 
el problema o planear en abstracto, sino ejecutar los planes, es esto Colombia no 
ha logrado ser efectiva, cuando se trata de la nutrición prenatal. Este proyecto 
pretende específicamente crear mecanismos materiales de solución al problema de 
la desnutrición y malnutrición en etapa de gestación, por lo que la estrategia en 
principio está dirigida a las mujeres gestantes y cuyo adecuado monitoreo tendrá 
consecuencias positivas en el desarrollo del niño, evitará enfermedades, tendrá un 
mejor desarrollo cerebral y otras consecuencias que se desarrollarán más adelante.

En cuanto a las acciones presentes, si bien existen diferentes subvenciones y
programas dirigidos a promover la seguridad alimentaria, la nutrición prenatal no 
está en el primer plano de las políticas de alimentación y nutrición.

IV. Impacto de la nutrición prenatal

En el año 2002, el doctor Jorge Alvear publicó un recuento sobre los principales 
estudios de los efectos nutricionales en estadios intrauterinos, este recuento se 
encuentra en la REVISTA BIOMÉDICA revisada por pares. 

Pues bien, dentro de los estudios expuestos se resalta el compilado por EZRA 
SUSSER en 1998, publicado en el American Journal of Epidemiology que estudió 
las consecuencias de la hambruna en Holanda entre los años de 1944 y 1945. Esta 
hambruna produjo que, por un periodo de seis meses, la población redujera su 
promedio de calorías consumidas diarias a menos de 1000 al día, la sociedad 
holandesa, pudo documentar las consecuencias de la hambruna en la salud y 
reproducción de la población.

3 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 (Pág. 31) 
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Estos hallazgos son importantes porque son constantes con los resultados de otros 
estudios frente a la nutrición prenatal. Dentro de estos se destacan las siguientes 
conclusiones:

1. La exposición embrionaria o fetal a la desnutrición tiene mayores efectos a
largo plazo cuando ocurre durante el primer semestre de la gestación.

2. Se evidenció un aumentó en casos de desórdenes neurocognitivos y
psiquiátricos, sobre todo, en la esquizofrenia.

3. También se desplegaron líneas de investigación que se relacionaban con
obesidad, disrupciones cardiovasculares y cierto tipo de cánceres.4

Así las cosas, la hambruna holandesa dio el primer pino medibles y corroborable 
sobre las consecuencias a largo plazo en niveles gestaciones o intrauterinos. Pero 
como ya se dijo con anterioridad, la razón para considerar como creíbles estos 
resultados, es precisamente por la consistencia que han tenido con los obtenidos 
en otros estudios.

La malnutrición y desnutrición prenatal, se ha ligado probadamente con 
enfermedades coronarias, la diabetes mellitus, obesidad. Así lo documentó un 
trabajo de la Universidad de la Sabana, facultad de medicina en referencia a lo 
aconsejado por la UNICEF frente a los criterios de nutrición y su relevancia con la 
calidad de vida y a lactancia misma:

“Es por esto por lo que UNICEF indica que el periodo fundamental para 
prevenir la desnutrición es el comprendido entre el embarazo y los dos 
primeros años de vida del niño, conocido como los 1000 días críticos para la 
vida, donde la falta de atención adecuada afectará a la salud y el desarrollo 
intelectual del niño el resto de su vida. Es por esto por lo que los cuidados 
nutricionales de la mujer durante y después del parto afectan el estado 
nutricional infantil. Durante el embarazo, la mujer debe proporcionarle al 
organismo micronutrientes para evitar retrasos de crecimiento en el niño. La 
alimentación después del embarazo, los cuidados de higiene y preparación de 
alimentos que debe tener la mujer consigo misma y con el recién nacido, 
influyen en su capacidad de lactar.”5

Un estudio focalizado hecho en Floridablanca- Santander sobre índice de masa 
corporal en niños y niñas, demostró entre otras cosas, los factores socioeconómicos 
y hábitos integrales de alimentación están ligados al índice de masa corporal, los

4 Ezra Susser, Hans W. Hoek, and Alan Brown. Neurodevelopmental Disorders after Prenatal Famine 
The Story of the Dutch Famine Study. American Journal of Epidemiology, 1998, Vol. 1747, No. 3. 
5 Vargas, Mónica; Hernández, Erwin.  Los determinantes sociales de la desnutrición infantil en 
Colombia vistos desde la medicina familiar. Universidad de la Sabana, 10 de marzo de 2020. 

autores concluyeron que los datos analizados arrojaron los siguientes resultados y 
que son consistentes con los resultados en otras latitudes:

“(…) El IMC en los preescolares estudiados estuvo asociado de manera 
inversa con el estrato socioeconómico y los ingresos familiares. Otras 
variables asociadas a un mayor IMC fueron, la preparación de alimentos a 
cargo de la abuela, la decisión de la alimentación por otro familiar o por el 
mismo preescolar y la ausencia de compañía durante el momento del 
consumo.

Un IMC menor estuvo asociado a la edad de la madre, madre sin compañero, 
procedencia rural de la familia, número de menores de 7 años, 
acompañamiento durante el consumo de alimentos por familiares y no por los 
dos padres.

Como recomendación, las políticas para prevenir la obesidad deben 
considerar la población infantil de bajos ingresos, grupo que ha mostrado ser 
el más indicado para implementar estrategias de prevención (…)”6

En conclusión. Colombia ha avanzado considerablemente en la seguridad 
alimentaria y atención integral con 0 a 5iempre, y también ha promovido acciones 
que permitan garantizar alimentación a los menores de edades escolares y el ICBF 
también se ha movilizado en pro de hacer de la salud infantil una prioridad nacional 
que hoy en día tiene reconocimiento generalizado y las lupas para que los planes 
de alimentación se cumplan. Pero debemos avanzar, la nutrición prenatal resulta 
tan importante como la nutrición del niño, garantizar no solo alimentación sino 
correcta nutrición es una de las políticas de prevención más importantes en las que 
debe avanzar el país para desarrollar políticas de prevención. Eso aunado a la 
necesidad del apoyo psicológico que frecuentemente es dejado de lado, pero que 
en los últimos años ha cobrado una relevancia importante y hoy reconocemos como 
un pilar fundamental de bienestar.

De los honorables congresistas,

EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ D.C.

6 Gloria E. Prada, Mercy M. Gutierrez, Adriana Angarita. Asociación entre factores socioeconómicos y el 
índice de masa corporal en preescolares de bajos ingresos de una institución educativa de Floridablanca, 
Colombia. REVISTA CHILENA DE NUTRICIÓN Vol. 42 No. 4. 2015. 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 524 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se establecen mecanismos para la efectiva utilización de la mediación  
en el proceso penal.

 
PROYECTO DE LEY ___ DE 2021 CÁMARA 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA EFECTIVA 

UTILIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL” 
 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA 
 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 523 de la Ley 906 de 2004, el cual quedara así:  

ARTÍCULO 523. CONCEPTO. Mediación es un mecanismo por medio del cual un 
tercero neutral, ajeno al sistema penal acusatorio, particular o servidor público, 
designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, trata de permitir el 
intercambio de opiniones entre la víctima y el indiciado, imputado o acusado, 
para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el 
conflicto que les enfrenta. 

Es requisito de la mediación, la aceptación de responsabilidad por parte del 
sujeto activo. 

La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los 
perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; 
prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas o perdón. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 524 de la Ley 906 de 2004, el cual quedara así:  

ARTÍCULO 524. PROCEDENCIA. La mediación procede desde la indagación y 
hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos perseguibles de oficio cuyo 
mínimo de pena no exceda de ocho (8) años de prisión, siempre y cuando el bien 
jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado. 

La víctima, indiciado, imputado o acusado deberán aceptar expresa y 
voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa. 

En los delitos con pena superior a ocho (8) años la mediación será considerada 
para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación, o 
relacionados con la dosificación de la pena, o el purgamiento de la sanción. 
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E d i f i c i o  N u e v o  d e l  C o n g r e s o .  T e l :  3 8 2 3 4 9 3  

C r a .  7  N o .  8  –  6 8  O f i c i n a  5 3 0 - 5 2 9  
b u e n a v e n t u r a . l e o n @ c a m a r a . g o v . c o  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso la mediación procederá en delitos contra 
menores de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley 1098 de 2006. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Fiscalía General de la Nación, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, expedirá el manual que 
fije las directrices de la mediación, en los términos del artículo 527.  

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 525 de la Ley 906 de 2004, el cual quedara así: 

ARTÍCULO 525. SOLICITUD. La mediación podrá solicitarse por la víctima o por el 
indiciado, imputado o acusado ante el fiscal, juez de control de garantías o juez 
de conocimiento, según el caso, para que el Fiscal General de la Nación, o su 
delegado para esos efectos, proceda a designar el mediador. 

En los casos de menores, inimputables y víctimas incapaces, sus representantes 
legales deberán participar en la mediación. 

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Cordialmente,  

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PROYECTO DE LEY ___ DE 2021 CÁMARA 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA EFECTIVA 

UTILIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL” 
 

I. INTRODUCCIÓN.  
 
La Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, consagro en su 
artículo 521, los mecanismos de la justicia restaurativa, entendiéndose 
como tales, la conciliación procesal, la conciliación en el incidente de 
reparación integral y la mediación. Centrándose el objeto de este 
Proyecto de Ley, en esta última, pues aunque el Código de 
Procedimiento Penal le encargo a la Fiscalía General de la Nación, 
expedir un manual que la desarrollara, más de 15 años después de la 
entrada en vigencia de la norma, esta tarea no se ha cumplido 
plenamente, situación que ha generado que la mediación en el 
proceso penal colombiano sea inaplicable, aunado al 
desconocimiento y poca utilización por parte de los operadores 
judiciales y al precario porcentaje de delitos en los que se puede acudir 
a la figura.  
 
Así las cosas, el uso de la mediación es escaso por parte de los actores 
del sistema, lo cual limita la aplicación de la justicia restaurativa en 
materia penal en Colombia. Desconociendo así, que la mediación es 
un mecanismo importante que cumple objetivos restauradores, tales 
como la reparación, la restitución, el resarcimiento de los perjuicios 
causados, la realización o no de determinada conducta, la prestación 
efectiva de servicios a la comunidad y el ofrecimiento de disculpas o 
perdón, entre otros. 
 
Este proyecto propone que, la mediación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos en el proceso penal, tenga una mayor 
utilización y sea un efectivo desarrollo de la justicia restaurativa, pues el 
día en que la sociedad colombiana entienda que no todos los 
problemas sociales se solucionan con penas privativas de la libertad, 

elevadas y en casos hasta desproporcionadas, y que, por el contrario, 
le dé aplicación a estos MASC, que buscan efectivizar una verdadera 
justicia restaurativa, nuestro sistema penal mejorará y será más 
garantista y humanista.  
 

II. OBJETO.  
 
Establecer mecanismos que permitan la efectiva utilización de la mediación 
en el proceso penal, así:  

A. Procederá desde la indagación y no desde la formulación de imputación. 
 

B. Procederá para delitos cuyo mínimo no exceda de 8 años de prisión.  
 

C. Se precisa que es requisito de la mediación, la aceptación de 
responsabilidad por parte del sujeto activo. 

 
D. El mediador deberá ser una persona natural o jurídica ajena al sistema 

penal acusatorio.  
 

E. Se exige a la Fiscalía General de la Nación, expedir el manual que fije las 
directrices de la mediación, en los términos del artículo 527.  

III. JUSTIFICACIÓN.  

 JUSTICIA RESTAURATIVA.  
 
La justicia restaurativa es una teoría sobre la justicia que nació en 
contraposición a otras ideas sobre lo justo, las cuales consideran que, ante 
la presencia del delito, lo importante es ocuparse del delincuente. Por el 
contrario, la justicia restaurativa guarda un sano equilibrio entre el control 
estatal y el apoyo prestado a las partes en conflicto. Lo cual, significa que 
se toman medidas de contención frente al delito, se le considera una 
conducta reprochable e indeseada dentro del marco de la vida social y, 
por ello, se atiende una vez ocurre, pero sin que ello implique una 
calificación de desvalor respecto de la persona del ofensor, una etiqueta 
como delincuente o un desconocimiento de sus derechos; por el contrario, 
se le reconoce su papel central en la resolución del conflicto y se le invita a 
participar de un “compromiso cooperativo” (McCold & Wachtel, 2003).  
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Así las cosas, la justicia restaurativa es un movimiento o enfoque que surgió 
en un esfuerzo por atender las necesidades que el proceso penal 
tradicional no podía. Dentro de las dificultades que reportan los procesos 
penales tradicionales se encuentran: la de restaurar los malos tratos sufridos 
por las víctimas, a quienes, por no recibir una consideración y atención 
especial, se les ocasionan nuevos traumas –victimización secundaria o 
revictimización (ONU, 2006)–; la devaluación de la verdad durante el 
proceso; la violencia institucional que le impide al agresor generar empatía 
hacia la víctima y los efectos de la prisionalización que alejan al 
condenado de la resocialización, por nombrar algunos (Martínez & 
Sánchez, 2011). 
 
la justicia restaurativa representa el éxito de la administración de justicia, 
pero no por el número de penas impuestos a los sujetos activos, sino por el 
grado de reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad.  
para la solución del conflicto y la restauración del daño causado.  
 
En consecuencia, la doctrina argumenta que no puede hablarse de 
justicia restaurativa si no se cumplen las siguientes condiciones: (I) una 
aceptación de responsabilidad por parte del ofensor, como producto de 
la comprensión de lo lesivo de su conducta; (II) una ampliación del círculo 
de los interesados (víctima, ofensor, comunidad y Estado) en donde se 
promueve el compromiso y la participación, por cuanto cada involucrado 
juega un papel activo y decide sobre cómo se hace justicia; y III) se logra 
una reparación directa o simbólica.  
 
Así, la inclusión de un título denominado ‘Justicia Restaurativa’ en la Ley 
906 de 2004, refleja la intención del legislador de admitir unos elementos 
distintos a los tradicionalmente aplicados en la resolución de los conflictos 
derivados de la comisión de un delito o, lo que sería mejor, de aplicar una 
justicia distinta de la retributiva (Moya & Reyes, s. f.). Así mismo, reconoce la 
importancia de las víctimas y de la comunidad dentro de este proceso y 
admite que, aparte de la consecuencia perjudicial y gravosa de aplicar la 
fuerza del derecho, puede haber una consecuencia preparatoria.  
 
En concordancia con lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia C - 979 de 2005, Magistrado Ponente, Doctor, Jaime Córdova 
Triviño, precisa:  

” (…) las múltiples disfunciones que plantea en la actualidad el sistema 
penal, ha dado lugar a un significativo auge de nuevos enfoques 
orientados a enfrentar las inequidades que entraña tal situación. (…) La 
justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de 
enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de 
retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene 
para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y 
victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituiría el 
acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial 
consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme a este 
modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad, debe diversificar las 
finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los 
intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño 
inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y 
a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los 
lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de 
castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la 
convivencia social pacífica”. (negrita fuera de texto).  
 

 LA MEDIACIÓN.  
 
De acuerdo con la UNODC (2006), la mediación fue uno de los primeros 
programas de justicia restaurativa en ser aplicados en el mundo y se 
caracteriza por atender las necesidades de las víctimas a partir del 
reconocimiento de la responsabilidad del victimario. 
 
Así, la esencia de la mediación radica, como lo sostienen Martínez y 
Sánchez (2011), en el “empoderamiento de las partes para que, a través 
del diálogo, puedan llegar a un acuerdo sobre la manera adecuada de 
reparar el daño causado con el delito”. El reto consiste en equilibrar las 
fuerzas entre la víctima y su ofensor, a través de la intervención del 
mediador, quien, a su vez, debe contribuir a que se delimite con suficiencia 
el conflicto objeto del debate, lo cual no equivale a afirmar que la 
mediación debe determinar los hechos objeto del proceso penal 
convencional, sino ofrecer una respuesta a ellos. 
 
Para la jurisdicción colombiana, en palabras del Jurista Erazo (2021), la 
mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos (MASC), 

por medio del cual un tercero neutral propicia el espacio para el 
intercambio de opiniones entre el imputado o acusado y la víctima, para 
que así puedan confrontar sus puntos de vista y con su ayuda logren 
solucionar el conflicto suscitado con el delito. 
 
La Ley 906 de 2004, al regular la mediación en el sistema penal 
colombiano, estableció que:  
 
- Podrá solicitarse por la víctima o por el imputado o acusado ante el 

fiscal, juez de control de garantías o juez de conocimiento. Art. 525 
C.P.P.  
 

- El tercero neutral, llamado mediador, puede ser un particular o un 
servidor público, designado por el Fiscal General de la Nación o su 
delegado. Art. 523 C.P. 

 
Aunque resulta comprensible que la Fiscalía General de la Nación, sea 
la encargada de reglamentar esta figura y de definir quiénes habrán 
de ser los mediadores, en la práctica, se han designado funcionarios 
adscritos a los mismos despachos fiscales del proceso penal en curso. 
Situación que desdibuja la intención de que este tercero facilitador sea 
una persona neutral al conflicto que las partes enfrentan, contrariando 
lo argumentado la Honorable Corte Constitucional;  
 
“La mediación es un procedimiento, compuesto por una serie de 
estrategias y técnicas, mediante el cual las partes implicadas, con la 
participación y ayuda de un mediador imparcial e independiente, 
identifican, formulan y analizan las cuestiones en disputa, con el 
objetivo de desarrollar y proponer ellas mismas opciones o alternativas 
que les permitan llegar a un acuerdo que solucione el conflicto o 
mejore las relaciones entre las partes. Una premisa básica de la 
mediación es la voluntariedad de las partes en acudir al mediador y 
embarcarse en un proceso de mediación, así como la aceptación sin 
reservas del mediador como persona imparcial e independiente sin 
ninguna relación con el problema o conflicto que las enfrenta, de 
manera que lo perciban como una figura que les va ayudar a encontrar 
un acuerdo, pero nunca como un enemigo ni tampoco como un 
aliado.” (GONZALO QUIROGA, 2015) 

Así las cosas, para garantizar la efectiva utilización de la mediación, el 
papel del mediador debe recaer en personas ajenas al sistema y a 
cualquier interés en el ejercicio de la justicia tradicional, pues solo así se 
garantiza que lo debatido tome distancia del proceso penal y se 
cumplan sus fines. 
 

- Puede referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los 
perjuicios causados; realización o abstención de determinada 
conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de 
disculpas o perdón. Art. 523 C.P. 

 
Es decir, los asuntos objeto de mediación se refieren a compromisos u 
obligaciones que el ofensor adquiere con ocasión del hecho dañoso, lo 
que pone de manifiesto lo señalado internacionalmente, en torno al 
reconocimiento de la responsabilidad por parte del procesado como 
presupuesto para los programas restaurativos.  

 
- Procede desde la formulación de la imputación y hasta antes del inicio 

del juicio oral.  
 
En este punto no se está de acuerdo, como bien se sabe, el derecho 
de defensa se activa y se empieza a materializar desde antes de la 
vinculación formal al proceso penal, esto es antes de la audiencia de 
formulación de imputación. Así, es necesario que este MASC también se 
active desde las fases primigenias del proceso penal, puesto que, en 
ultimas, lo que se busca es no congestionar la administración de justicia, 
restaurándose las garantías del procesado y de la víctima, con la 
culminación anticipada del proceso penal. 

 
- Procede para los delitos perseguibles de oficio, cuyo mínimo de pena 

no exceda de cinco años de prisión, siempre y cuando el bien jurídico 
protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado. Art. 524 C.P.  

 
Por su parte, los delitos perseguibles de oficio, cuyo mínimo de pena no 
exceda cinco (5) años de prisión y que, además, no sobrepasan la 
órbita personal del perjudicado, es decir, aquellos en los cuales el bien 
jurídico afectado es disponible por las víctimas, por ser parte de su 
patrimonio autónomo y no tratarse de un interés de naturaleza estatal o 
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sobre el que no se admiten acuerdos privados (Junco, 2007), son, en 
realidad, una proporción muy limitada. 
 
Es decir, pocos delitos tienen pena mínima de cinco años, por este 
motivo debemos proponer ampliar la mínima de los delitos en los que 
procede la mediación, permitiendo que la justicia restaurativa se 
consolide como una verdadera apuesta de política criminal.  
 

Por último, se considera que una de las dificultades de la aplicación de la 
mediación penal en el país es el desconocimiento por parte de los 
operadores de la justicia. Si bien esta figura está en el Código de 
Procedimiento Penal, se requiere su reglamentación para ser más 
operable, pues la fiscalía, que es la entidad encargada de reglamentarla, 
apenas tiene una manual de instrucciones donde terminan por confundir la 
mediación con la conciliación y sin darles los alcances que tiene la 
mediación penal, resultando inoperable esta novedosa figura. 

 
Cordialmente,  

 
  

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 525 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se modifica el monto de la pensión de vejez de personas con discapacidad.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 526 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se establecen el Ingreso Base de Cotización de los trabajadores independientes.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 527 DE 2021 
CÁMARA

por medio de la cual se modifica la Ley 1801  
de 2016, a fin de definir el alcance del comparendo 

y la multa general en Colombia.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 528 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se modifican los estándares mínimos para elección de personeros distritales 
y municipales.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 529 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se establece la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19.
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