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Centro de Investigaciones y Altos
Estudios Legislativos Jorge Aurelio 

Iragorri Hormaza
CAEL

El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos Jorge Aurelio 
Iragorri Hormaza – CAEL, conjunto de programas académicos del saber Le-
gislativo del Congreso de la República de Colombia según el Artículo 6º de la 
Ley 2165 de 2021 busca fortalecer las funciones orgánicas a través de soporte 
científico, investigativo y académico, con el apoyo de Instituciones de Edu-
cación Superior y Centros de Investigación a nivel nacional e internacional. 

Dentro de sus líneas de acción, CAEL desarrolla procesos de apoyo a la 
labor legislativa, formación y capacitación, investigación y desarrollo, partici-
pación académica y científica y actividades de reconocimiento y distinción.

En el año 2007 surgió el primer acercamiento con diferentes univer-
sidades y centros de pensamiento para generar insumos legislativos de 
apoyo a la labor congresional mediante la proyección del Software ARCA 
(Articulación Congreso – Academia). (Resolución 148 de la Mesa Directiva 
del Senado de la República).

En el año 2014 se creó el Centro de Investigaciones y Altos Estudios 
Legislativos CAEL orientado por la Secretaría General del Senado de la Re-
pública, con el propósito de fortalecer la actividad legislativa mediante la 
ciencia, la investigación y la articulación con la Academia (Resolución 177 
de 2014 de la Mesa Directiva del Senado de la República). 

Durante el año 2018 CAEL logró obtener el reconocimiento como Centro 
de Conocimiento Legislativo proferido por el Departamento de Ciencia, Tec-
nología e innovación - Colciencias, actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de acuerdo con la Resolución 750 de 2018.

Por medio de un trabajo en equipo entre CAEL y el Senado de la Repú-
blica se ha demostrado interés por la vocación, el conocimiento científico y la 
formación académica de su talento humano y sus congresistas. Alcanzando 
una aceptación generalizada, lo que ha permitido obtener una posición pres-
tigiosa dentro del universo de la actividad política y académica en Colombia.

CAEL se proyecta como un conjunto de programas académicos y le-
gislativos fundamental para avanzar en la construcción de una autonomía 

e independencia frente a las demás ramas del poder público y los órganos 
de control. Las expectativas son grandes frente al futuro de CAEL. Asimismo, 
el compromiso hacia la gestión, el cumplimiento de metas y las actividades 
realizadas, por ejemplo: el Curso de Altos Estudios Legislativos ofertado en 
conjunto con la Universidad Externado de Colombia; la Revista Legislación & 
Prospectiva, diseñada y producida por CAEL y la Universidad Nacional de Co-
lombia, la alianza entre la Universidad La Gran Colombia y CAEL para cursar 
una Maestría especialmente dirigida al derecho legislativo y el repositorio de 
actividades académicas y publicaciones de gran impacto y con excelentes 
resultados del Centro.

A partir de las distintas líneas de acción de CAEL, los pasantes y practican-
tes forman parte elemental de las estrategias de fortalecimiento de las activi-
dades congresionales a partir del apoyo del talento humano innovador, crea-
tivo, con nuevo conocimiento y visionario, por tanto, CAEL proyecta la Revista 
Emerminds (Mentes Emergentes), que con un trabajo coordinado y compro-
metido compila artículos académicos de distinta índole desarrollados por los 
integrantes de semilleros CAEL, que pretenden exponer, explicar y debatir so-
bre temáticas de alta trascendencia social nacional e internacional. 
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Contenido

Para entender el concepto del multilate-
ralismo se debe abordar desde el contexto ac-
tual y que configuran las estructuras del orden 
mundial: la globalización. Si bien en un primer 
sentido puede usarse el término para referirse 
exclusivamente a los Estados, también debe 
configurarse como el factor esencial de las re-
laciones internacionales, pero sin descuidar 
otros actores del sistema internacional como la 
sociedad civil, las Organizaciones no guberna-
mentales (ONGs) y las multinacionales. En ese 
orden de ideas, el multilateralismo básicamen-
te se interpreta como un proceso de coopera-
ción y colaboración entre varios países con un 
objetivo común, un nacimiento que surge de 
los Acuerdos de Bretton Woods y que en la ac-
tualidad se materializan en organismos multi-
laterales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ban-
co Mundial (BM), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), etc. 

Desde el aspecto del parlamentarismo y 
entendiéndose como un sistema político cen-
trado en la figura de éste, cuyo objetivo princi-
pal es la legislación, se han desarrollado iniciati-
vas desde el multilateralismo que promuevan 
el diálogo y la convergencia entre diferentes 
gobiernos a escala mundial como represen-
tación de la rama legislativa. Tal es el caso de 
la Unión Interparlamentaria (UIP), fundada en 
1889 por los pensadores políticos William Ran-
dal Cremer y Frederic Passy, constituyéndose 
como la primera organización internacional 
política permanente en el mundo y dando ori-
gen a la cooperación multilateral entre parla-
mentos de las actuales naciones. Así mismo, se 
volvió fundamental en la creación de la Corte 
Permanente de Arbitraje en La Haya y sentó 

Vanessa Valdelamar Poveda

MULTILATERALISMO PARLAMENTARIO:
UN ANÁLISIS COMPARADO DE REPRESENTACIÓN 

FEMENINA ENTRE RUANDA Y COLOMBIA

El rol de los parlamentos en el apoyo de las organizaciones multilaterales ha sido indiscu-
tiblemente fundamental para abordar diversos temas desde la diplomacia que se encuen-
tren en discusión en las agendas políticas domésticas. Es de esta manera, que el siguiente 
artículo  aborda dicho enfoque del parlamentarismo desde el marco de la Unión Interparla-
mentaria, así como un análisis sobre sus disposiciones, implicaciones e importancia desde el 
ámbito de las relaciones internacionales, tomando como objeto de estudio el caso de Ruan-
da y su política de género inspirada en los informes presentados por la Unión Interparla-
mentaria, comparándose con la situación actual del Estado colombiano y sus disposiciones 
para alcanzar una verdadera representación democrática considerando la paridad.

PALABRAS CLAVE: Parlamentarismo, multilateralismo, diplomacia, unión interparlamentaria

las bases para la creación de la Liga de las Na-
ciones (1919) que posteriormente se convertiría 
en las Naciones Unidas durante 1945. 

La necesidad de exhortar la resolución de 
conflictos internacionales a través de la media-
ción y el arbitraje llevaron que se diera la pri-
mera reunión histórica el 31 de octubre de 1888 
entre parlamentarios franceses e ingleses. Ya 
para 1929, la UIP encabezaba el desarme y la 
creación de sistemas internacionales de justi-
cia de forma que se abrían las puertas a la con-
memoración de conferencias internacionales 
serias y en la actualidad cuentan con 178 parla-
mentos nacionales afiliados y 12 asambleas par-
lamentarias regionales asociadas; así mismo, el 
mandato de la UIP concentra cinco líneas de 
trabajo específicas: 1) El establecimiento de di-
rectrices para los parlamentos, 2) Capacitación 
de los parlamentarios, 3) Promoción y protec-
ción de los DDHH, 4) La igualdad de género en 
la agenda política y, 5) La elaboración de una 
agenda para el desarrollo y buenas prácticas 
de gobierno. 

Este concepto del multilateralismo par-
lamentario tiene una participación mayori-
taria en la región de África (Unión africana) 
y Europa (Unión europea), de forma que los 
casos de éxito en el ámbito se desarrollan en 
estos escenarios. Por otro lado, considerando 
que la Unión Interparlamentaria es un espa-
cio de diálogo y discusión para abordar múl-
tiples temas, uno de los casos de éxito que se 
pretenderá abordar está fuertemente vincu-
lado con la República de Ruanda entre 2003 
y 2020 respecto a la igualdad de género en 
los parlamentos nacionales. 
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Caso exitoso de estudio: Ruanda

Ruanda es un Estado africano sin litoral 
ubicado en todo el centro de la región de los 
Grandes Lagos de África, conocido por los par-
ques nacionales y su gran riqueza natural. Pos-
teriormente al genocidio ruandés en 1994 en 
el que las muertes superaron el millón de per-
sonas, la Unión Interparlamentaria dispuso de 
ciertos mecanismos desde 1994 y 2020 con el 
fin de fortalecer el proceso de paz y garantizar 
el adecuado acceso a las mujeres en su parti-
cipación política. Actualmente, Ruanda es uno 
de los países más avanzados en cuestiones de 
políticas de género. 

Como resultado de los encuentros entre 
los países miembros de la UIP, se obtienen in-
formes regulares que convierten a la Organi-
zación como una fuente confiable de informa-
ción. Dentro de dichos informes también se 
considera la implementación de proyectos y 
programas que se puedan ajustar en la agen-
da doméstica en los parlamentos de los países 
miembros; uno de ellos es el “Plan de Acción 
para los Parlamentos Sensibles al Género”, 
cuyo objetivo es responder a las necesidades e 
intereses de las mujeres y buscar medidas que 
mitiguen las diferencias de género en la parti-
cipación y representación política. 

En ese orden de ideas, se habla de un 
país cuyas características siempre estuvieron 
enmarcadas alrededor de las normas y los 
valores masculinos, de forma que posterior a 
los eventos del genocidio en 1994, la violencia 
hacia las mujeres era sistemática, se trataba 
de mujeres y niñas que continuamente esta-
ban expuestas a un sinfín de discriminacio-
nes típicas del sistema patriarcal; se trataba 
de una sociedad completamente inmersa 
en una cultura machista donde las mujeres 
se encontraban relegadas de la política, la 
economía e incluso sus derechos y libertades 

se veían continuamente vulnerados. 
El papel de la UIP fue clave. Previo a las 

reformas constitucionales, hubo apoyo en la 
organización de seminarios con el fin de incre-
mentar el acceso de las mujeres a la esfera po-
lítica y hacer un mayor énfasis a la necesidad 
de incorporar a las mujeres en los parlamentos. 
El primero se realizó en 2001 y propició consul-
tas y debates populares con mujeres sobre la 
sociedad civil, el gobierno y el parlamento, de 
forma que todas esas recomendaciones de los 
encuentros organizados por la UIP empezaron 
a hacer eco en las campañas políticas de las 
ruandesas, que posteriormente, participarían 
activamente en la política y asuntos públicos. 

Situación actual en Colombia 

En cuestión de representación política de 
las mujeres en Colombia, se estima que actual-
mente los espacios de participación política en 
las alcaldías logran un porcentaje del 12% y en 
las gobernaciones del 10,9%; en la participación 
parlamentaria y tomando la instalación del 
Congreso de la República (período 2022-2026), 
se posesionaron 86 mujeres representando el 
29,25% del total y, en comparación con el pe-
riodo anterior, muestra un incremento de 9,44 
puntos porcentuales donde su participación 
fue de 19,71%. 

En aras de la Comisión sobre el Estatus de 
la Mujer, organizado por la Unión Interparla-
mentaria (IPU) y ONU Mujeres, el empodera-
miento político de las mujeres y su acceso igua-
litario en todos los niveles del Estado se vuelve 
imprescindible en el logro de alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, especialmen-
te en el entendimiento de que el crecimiento 
en el número de mujeres parlamentarias a 
nivel mundial continúa siendo bastante lento 
(aproximadamente menos de un 1% anual) y 
representándose como un requisito para una 
democracia verdaderamente efectiva. 
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Conclusiones

El Estado colombiano puede aplicar dis-
posiciones sugeridas por la Unión parlamenta-
ria que contribuyan en la mejora de aspectos 
sociales y políticos con el fin de promover el 
respeto a la dignidad humana y se reconozca 
el mínimo de derechos y garantías; así como se 
dispuso en el artículo el caso exitoso de Ruan-
da, que envuelto en una situación política y 
social bastante difícil logró consolidarse como 
uno de los países más avanzados en cuestio-
nes de legislación femenina y participación 
política. Así mismo, debe considerarse que 
Colombia ya ha cosechado logros significati-
vos en el tema de la paridad política y, actual-
mente con las elecciones más recientes, se ha 
ubicado entre los países de América Latina y el 
Caribe con mayor representación femenina en 
el tema parlamentario. 

Por otro lado, debe comprenderse que el 
tema de la paridad en el sector legislativo está 
envuelto en países con una historia enmarca-
da en el machismo y la violencia sistemática 
hacia la mujer, de forma que aún se presentan 
bastantes retos, especialmente en la ruralidad 
donde los índices de educación están por de-
bajo del umbral nacional y por tanto, el acceso 
a la participación política femenina se muestra 
aún más limitado. 
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Omaira Lizarazo Escalante 

COMPARATIVA INTERNACIONAL DE GESTACIÓN 
SUBROGADA: REGULACIÓN, COSTOS

Y OPCIONES EN COLOMBIA,
ESTADOS UNIDOS Y UCRANIA

Resumen

El presente artículo explora las diferencias en la regulación y práctica de la gestación su-
brogada en tres regiones clave: Colombia, Estados Unidos y Ucrania. En Colombia, la práctica 
está permitida, pero carece de regulaciones específicas. Estados Unidos ofrece una diversidad 
de enfoques legales según el estado. Ucrania se ha convertido en un destino en crecimiento, 
gracias a su regulación favorable. La elección de dónde buscar la gestación subrogada es un 
viaje que involucra factores legales, costos y consideraciones éticas. La gestación subrogada, 
también conocida como alquiler de vientre, es un tema que ha estado en el centro de debates 
éticos, médicos y legales en todo el mundo. A medida que las parejas enfrentan problemas de 
infertilidad, mujeres médicamente no aptas para un embarazo, personas solteras o comuni-
dad LGBTIQ+ recurren a esta opción para cumplir su deseo de ser padres,. La práctica repro-
ductiva de la maternidad subrogada es un fenómeno cada vez más frecuente en el mundo, 
en los últimos tiempos es un tema que suscita grandes controversias en los Estados a la hora 
de debatir acerca de si se debe o no aprobar esta práctica en sus ordenamientos jurídicos. La 
subrogación tiene dos clasificaciones que son sobre las que más se debate: La subrogación 
comercial, en donde median fines lucrativos; y la subrogación altruista donde no hay fines 
lucrativos. Se ha convertido en una práctica cada vez más común en la sociedad moderna. A 
pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado para darle enfoque al tema, existen pocos 
países que se han atrevido a regularla, sea para permitirla o prohibirla de manera expresa. En 
algunos países no existe una legislación pertinente al tema y se viene realizando la práctica 
reproductiva de la maternidad subrogada de una manera informal.

PALABRAS CLAVE: Parlamentarismo, multilateralismo, diplomacia, unión interparlamentaria

Contenido

En Colombia, la maternidad subrogada 
ha sido reconocida por la Corte Constitucio-
nal en sentencia T-968 de 2009, esta senten-
cia hace referencia a la maternidad subrogada 
o alquiler de vientre o útero en los siguientes 

términos: El acto reproductor que genera el 
nacimiento de un niño gestado por una mu-
jer sujeta a un pacto o compromiso mediante 
el cual debe ceder todos los derechos sobre el 
recién nacido a favor de otra mujer que figu-
rará como madre de éste en este caso la ma-
dre sustituta no aporta sus óvulos. Finalmente, 
concluye que al terminar el embarazo la ma-
dre sustituta entregará al bebé a quienes asu-

mieron los gastos médicos y la remuneración, 
se presenta como una modalidad para resol-
ver los problemas de infertilidad de las parejas 
y, en ese sentido, la legitimó como una de las 
técnicas de reproducción asistida, en donde 
las partes involucradas cuentan con un único 
instrumento referente al tema. Aunque la ma-
ternidad subrogada surgió como lo menciona-
mos anteriormente, con el fin de superar situa-
ciones fisiológicas de infertilidad mediante la 
utilización de un vientre ajeno para convertir-
se en padres en la actualidad colombiana, es 
un método utilizado incluso por personas que 
no padecen enfermedades que afectan la fer-
tilidad, bien sea por motivos estéticos o deci-
sión propia. Por ejemplo, en Colombia, con los 
grandes pasos que se ha dado en lo referen-
te a las familias homoparentales que quieren  
de conformar un hogar  y con la facilidad con 
que ingresan extranjeros al país a alquilar un 
vientre bien sea de manera formal contratan-
do con una clínica, o de manera  informal con-
tratando directamente con la madre sustituta, 
por tal motivo y buscando llevar control de los 
niños nacidos bajo practica se han presentado 
16 Proyectos de Ley, de los cuales se destaca el 
Proyecto de Ley 202 de 2016, por medio de la 
cual se pretendía prohibir  la práctica de la ma-
ternidad subrogada ya que catalogaba como 
una categoría de trata de personas y explota-
ción a la  mujer con fines reproductivos que 
buscaba proteger los derechos a la dignidad, 
intimidad, igualdad, autonomía, procreación, 
salud de la mujer y el derecho a la vida, como 
también  conformar una familia para quien 
está por nacer.   

Este proyecto de ley buscó que todo acto 
jurídico en donde la mujer tenga la obligación 

de renunciar a la filiación materna, se prohibía 
la práctica de la maternidad subrogada con fi-
nes lucrativos y se creaban controles para pre-
venirla. Por su parte, el Proyecto de Ley 88 de 
2017, Ley Lucía, señala que el vientre de una 
mujer de manera sustituta podrá utilizarse 
únicamente ante la imposibilidad de quedar 
en embarazo.

Cabe resaltar que la maternidad subroga-
da en Colombia se presenta en dos modalida-
des: la tradicional plena o total y la gestacional 
o parcial. La primera de ellas consiste en que la 
madre gestante es la misma madre genética 
pues sus propios óvulos son fecundados con 
espera del padre comitente o de un donante y 
generalmente el recurso que se usa para lograr 
la concepción es el de la inseminación artificial. 
Colombia en los últimos años se ha convertido 
en un destino emergente para la práctica a pe-
sar de que esta modalidad no está regulada de 
manera integral, se evidencia que el país ha es-
tablecido un marco legal que permite a las pa-
rejas y personas solteras, independientemente 
de su orientación sexual acceder. Colombia es 
llamativo para los futuros progenitores ya que 
el costo por alquiler de un vientre generalmen-
te está por debajo de otros países y su costo 
total puede estar entre los 20.000 y 60.000 
mil dólares por gestación incluidos los gastos 
médicos y el pago a la gestante por el servi-
cio puede estar entre 28.000 y 31.000 millones 
de pesos colombianos y no se ha establecido 
un límite de edad para acceder a realizar esta 
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práctica. Los futuros progenitores  prefieren  a 
estas mujeres entre los 20 y 40 años, donde la 
cantidad de niños nacidos  bajo esta moda-
lidad  esta alrededor de 400 al año, donde la 
mayor parte  de estos nacimientos se presenta  
en ciudades como  Bogotá,  con un  70%  de los 
casos,  le sigue Cali y Barranquilla  con un 30% 
,  evidenciando que Colombia se ha converti-
do en una de mejores  alternativas para realizar 
esta práctica  por su bajo precio y los futuros 
progenitores la prefieren por su  asequibilidad  
en comparación con Estados Unidos y Ucrania. 

Estados Unidos es uno de los países líde-
res en maternidad subrogada, cuenta con una 
amplia gama de opciones para los padres co-
mitentes y un alto índice de clínicas que se de-
dican a esta práctica. El primer rasgo caracte-
rístico de la experiencia norteamericana frente 
a los contratos de maternidad subrogada es 
que estos se encuentran regulados por una 
serie de reglas y principios jurídicos que tienen 

origen legislativo y judicial. Lo anterior, debido 
a que algunos estados de la unión americana 
han promulgado leyes particulares o especia-
les sobre la materia, mientras que otros se han 
abstenido de hacerlo, dejando en este último 
caso la regulación del contrato a la jurispru-
dencia, es decir, las decisiones de los jueces. En 
el caso de las legislaciones estatales en materia 
de contratos de maternidad subrogada, estas 
fueron promulgadas con el propósito de, por 
un lado, establecer de manera clara los dere-
chos de custodia del recién nacido. 

En esta dirección se pronunció la Supre-
ma Corte de California en el caso Johnson v. 
Calvert, que, aunque era razonable pensar que 
las mujeres de escasos recursos eran más pro-
pensas a celebrar contratos de maternidad su-
brogada ocupando en ellos la posición de ma-
dre subrogada, sin embargo, las regulaciones 
varían significativamente de un estado a otro, 
en el estado de California, suelen ser amiga-

Gráfica 1: Relación de costos en Colombia

Fuente: Elaboración propia basada en El Tiempo (2017), Voz de América (2023) & 
Valora Analatik (2023) construida en el programa Excel año 2023

bles con la maternidad subrogada y ofrecen 
un marco legal claro y establecido. En el Esta-
do de Florida, antes de llevar a cabo el proceso 
de gestación subrogada, se debe realizar un 
contrato vinculante y ejecutable de subroga-
ción gestacional entre la pareja solicitante y el 
sustituto gestacional. Donde el contrato para 
la subrogación gestacional no será vinculante 
ni ejecutable a menos que el sustituto ges-
tacional tenga 18 años o más y la pareja que 

comisione esté legalmente casada y también 
tenga 18 años o más. Por su parte, en Nuevo 
Hampshire, la SB 353 actualizó la ley de subro-
gación al permitir acuerdos de subrogación 
gestacional para todos los padres intenciona-
dos sin discriminación basada en el estado 
civil u orientación sexual. La ley permite espe-
cíficamente la subrogación utilizando óvulos, 
esperma y embriones donados, protegiendo 
el estado legal y el interés superior de los niños 

Gráfica 2: Relación de costos en Estados Unidos 

Fuente: Elaboración propia basada en el Ferlity Center (s.f) Precio de subrogación, 
valor maternidad Estados Unidos y construida en el programa Excel año 2023 
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nacidos como resultado de los acuerdos de 
gestación subrogada. En otros estados como 
Arkansas, Delaware, Nevada e Illinois tienen re-
gulaciones más restrictivas o ambivalentes.  En 
Estados Unidos los costos tienden a ser  mu-
cho más elevados que en Colombia, el rango  
para la realización de este procedimiento  sue-
le tener  un valor estimado por vientre gestado 
entre los 120.000 y 170.000 euros dependien-
do de la clínica y sus tratamientos médicos, 
el pago realizado a la gestante es significativo 
que oscila entre los 50.000 y 80.000 euros o en 
ocasiones hasta  más,  esto se da dependien-
do de la ubicación y otros factores. En materia 
de contratos de maternidad subrogada, Esta-
dos Unidos se caracteriza porque la regulación 
particular aplicable a estos está encaminada a 
contrarrestar los efectos negativos que de ellos 
se derivan.

Ucrania es uno de los países que ha opta-
do por una regulación favorable al contrato de 
gestación subrogada, tanto en su modalidad 
altruista como comercial, además es uno de 
los destinos más demandados por los espa-
ñoles debido a su bajo precio, este ha ganado 
popularidad como destino de maternidad su-
brogada en Europa. Las leyes ucranianas son 
propicias a la gestación hasta el punto de que 
los padres comitentes pueden escoger el sexo 
del bebé, otro aspecto a destacar es que la ma-
dre gestante no posee ningún derecho sobre 
los naciturus, ya que no figura el nombre de 
la misma en su certificado de nacimiento. El 
país cuenta con regulaciones específicas para 
la maternidad subrogada, y es uno de los paí-
ses donde la gestación subrogada es legal, es 
una nación con una legislación más laxa que 
otras, cada año se celebran los congresos de la 

Gráfica 3. Relación de costos en Ucrania

Fuente: Elaboración propia basada office Vittoria Vita (s.f), Maternidad Ucrania 
precio de subrogación, y construida en el programa Excel año 2023 

reproductología que atraen a los especialistas 
de todo el mundo. 

En el país funcionan más de 30 clínicas pri-
vadas de infertilidad (en Kiev, Karlovy, Odessa, 
Dnipro) gracias a las cuales han nacido más de 
2.500 niños al año. Los servicios médicos son 
de alta calidad, años de experiencia y las ma-
dres subrogadas son responsables, todos estos 
factores convirtieron a Ucrania en un centro de 
turismo médico. Las parejas de muchos paí-
ses del mundo acuden a este país para tratar 
la infertilidad. Además, la legislación ucrania-
na establece que a este método reproductivo 
sólo pueden optar matrimonios heterosexua-
les casadas y personas solteras para poder a 
acceder a la maternidad subrogada, pero las 
parejas del mismo sexo no son elegibles, las 
parejas que quieren acceder deben demostrar 
con informes médicos los problemas de ferti-
lidad u otras causas que imposibilitan que el 
embarazo tenga lugar. En cuanto a los costos, 
Ucrania se encuentra en un rango intermedio, 
en comparación con Estados Unidos estas son 
tarifas que oscilan entre 55.000 y 65.000 por el 
valor total del vientre gestado, así mismo el va-
lor pagado a la gestante por sus servicios esta 
entre 11.500 y 13.000 euros, la edad permitida 
y establecida es 20 a 40 años convirtiéndolo 
en una opción asequible en comparación con 
otros países

Se puede decir que la elección de un des-
tino para la maternidad subrogada depende 
en última instancia de una serie de factores, 
incluyendo las preferencias personales, los as-
pectos legales y los recursos financieros dis-
ponibles de los futuros progenitores, ya que 

cada país tiene sus propias ventajas y desafíos. 
Se evidencia que la práctica está en aumento 
en diversas partes del mundo y su regulación 
y costos varían notablemente según la ubica-
ción geográfica. Colombia permite la gesta-
ción subrogada, aunque carece de regulacio-
nes específicas. En Estados Unidos, existe una 
amplia diversidad de enfoques legales según 
cada Estado. Ucrania ha emergido y es elegi-
do un destino destacado en Europa para la 
gestación subrogada cuenta con regulaciones 
específicas, pero con restricciones en la elegi-
bilidad. En términos de costos, Colombia ofre-
ce una opción más accesible en comparación 
con Estados Unidos, mientras que Ucrania se 
sitúa en un rango intermedio. En última ins-
tancia, la elección de dónde buscar la gesta-
ción subrogada involucra consideraciones le-
gales, financieras y éticas cada región presenta 
sus propias ventajas y desventajas  por lo que 
los futuros padres deben tomar una decisión 
informada que se ajuste a sus necesidades y 
circunstancias personales por lo que  esencial 
y fundamental en este proceso que los futuros 
padres busquen asesoramiento legal y médico 
antes de tomar esta  decisión, que compren-
dan completamente las implicaciones legales 
y los procesos involucrados en la maternidad 
subrogada en el país de su elección.
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Introducción

Las leyes son herramientas fundamenta-
les para mantener el orden social dentro de 
los territorios políticamente constituidos, es-
tas tiene el  trabajo de garantizar la equidad 
de todas la personas, sin embargo, los colom-
bianos culturalmente ignoran y desconocen 
las funciones de los Parlamentarios que los 
representa, según una encuesta realizada por 
la organización de transparencia por Colom-
bia, cerca del 45% de los encuestados en cinco 
ciudades principales en Colombia no sabe y 
no responde hacía las preguntas relacionadas 
con las funciones de este órgano del estado. 
Como resultado, al no conocer la importancia 
de este, se vincula el sentimiento de descon-
fianza de la población sobre todo en regiones 
menos desarrolladas por no percibir la ges-

tión legislativa en todo el territorio nacional, 
por ende no se reconocen que las decisio-
nes tomadas por el Congreso de la República 
afectan la vida cotidiana. 

I. Justificación

Desde hace una década se han venido 
realizando estrategias que eduquen, favorez-
can y perciban la imagen de las instituciones, 
el reconocimiento y la legitimidad de los fun-
cionarios gubernamentales sobre su impor-
tancia para todo el territorio colombiano, me-
jorando la imagen corporativa por medio de 
gestiones que responden a las necesidades 
de los habitantes del país. De acuerdo con 
investigaciones, reportajes y opiniones públi-
cas, algunas de las más relevantes son:

ESTRATEGIAS INTERNACIONALES COMO 
MODELO PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL 

TRABAJO LEGISLATIVO EN COLOMBIA
1. Proceso de Paz: El acuerdo de paz 

con las FARC firmado en el 2016 ha contribui-
do a una mayor estabilidad política y al re-
conocimiento positivo en términos de legis-
lación, trabajo y compromiso. El acuerdo fue 
relevante en la historia del país que marcó un 
antes y después en la historia de los colom-
bianos, ya que, después de 50 años de some-
timiento a la violencia por control territorial, 
el estado colombiano le garantiza al país una 
nueva etapa libre de guerras y vulneración 
de derechos humanos sin impunidad. (Ar-
chivo General de la Nación, 2022).

2. Desarrollo de infraestructura: por 
medio de inversión extranjera directa (FDI) y 
una serie de compromisos adquiridos ante 
las principales entidades financieras interna-
cionales, ha habido desarrollo de infraestruc-
tura vial y tecnológica que generan empleo y 
oportunidades económicas, mejorando pun-
taje como nación de las principales centrales 
de riesgo internacional. (El desarrollo de la in-
fraestructura en Colombia, 2013).

3. Lucha contra la corrupción:  Co-
lombia ha implementado medidas para 
combatir la corrupción y fortalecer la con-
fianza en sus instituciones gubernamentales, 
por medio de la educación y fortalecimiento 
de comunicaciones oficiales. (Transparencia 
por Colombia, 2023).

II. Análisis

En el contexto Latinoamericano, los par-
lamentos tienden a ser “reactivos” destinan-

do mayor parte de control y responsabilidad 
en el poder ejecutivo sobre creaciones de po-
líticas públicas (Morgenstern & Nacif, 2001).

Una perspectiva integral de la gestión le-
gislativa debe enfocarse desde tres dimensio-
nes: la relevancia. profundidad y nivel trans-
formativo de las iniciativas promovidas por 
los H. Representantes. La primera dimensión 
busca una visión temporal del trabajo legisla-
tivo que permita entender su evolución y los 
efectos sobre este en cambios estructurales 
y de circunstancias que atraviesa la nación. 
La profundidad sugiere un análisis cualitati-
vo en términos de modificaciones jurídicas 
e impacto realista de los cambios y el nivel 
de coordinación requerida para su aproba-
ción, pese a las dificultades que presenta, el 
trabajo legislativo. Por último, el nivel trans-
formativo referente a la calidad de las nuevas 
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bierno Colombiano ha implementado en las últimas décadas y que han permitido ser reco-
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legislaciones. Con base en las dimensiones 
presentadas, se presentan estrategias que 
han sido caso de éxito en países latinoameri-
canos y que se recomienda la adaptación de 
estas al contexto colombiano.  

1. Uruguay: Las estrategias legislativas 
implementadas en este país tienen como 
objetivo brindar estabilidad y seguridad po-
lítica a sus ciudadanos.

Manteniéndose sólida por décadas, según 
“The Economist" en su Índice de Democracia 
de 2022, Uruguay es el segundo país plena-
mente democrático de América del Sur, ubica-
do en el puesto 11 de democracia plena entre 
países a nivel mundial. Según el estudio anual 
de «Libertad en el mundo 2023» publicado por 
la Freedom House, Uruguay fue clasificado 
como «país libre». El diálogo abierto, construc-
tivo y concesionado entre diferentes partidos 
políticos y sectores principales de la economía 
permite que la nación se sienta satisfecha con 
la gestión legislativa. Además de fomentar la 
participación de la ciudadanía a través de refe-
rendos, consultas populares y educación sobre 
el funcionamiento del órgano legislativo.

2.Chile: La historia reciente de este país 
es un claro ejemplo de cómo aún después de 
afrontar una crisis, los congresistas pueden 
realizar una articulación efectiva y evitar des-
estabilizar la soberanía del poder,  por el con-
trario usar las situaciones de crisis como una 
oportunidad para fortalecerse y demostrar 
gestión legislativa, como  lo fue en el proce-
so de reforma constitucional, que comenzó a 
raíz  del levantamiento social de octubre de 
2019, culminó en septiembre de 2022 con el 
plebiscito con voto obligatorio para ratificar o 
rechazar la nueva propuesta de constitución. 
Dando como resultado el rechazo de los chi-
lenos a la propuesta, impactando a la izquier-
da política que lideraba en ese entonces, por 
lo que el gobierno se estructuró hacia ideales 

del centro político, ayudado a reducir los al-
tos niveles de polarización, mientras la mayo-
ría de los partidos políticos trabajan en reali-
zar las respectivas correcciones y alcanzar un 
segundo proceso de reforma constitucional 
que se llevará a cabo en 2023 dejando alta 
satisfacción por la nación. (The Economist 
Intelligence Unit,  p. 43.). Conforme a ello, se 

resaltan estrategias como la transparencia y 
rendición de cuentas que buscan combatir 
la corrupción y aumentar la confianza en el 
sistema legislativo y sentido de pertenencia 
en los ciudadanos. 

3. Costa Rica: Siendo una de las demo-
cracias más estables en toda Latinoamérica, 
este país cuenta con un órgano legislativo 
participativo y eficiente en la aprobación de 
leyes que escuchan a la ciudadanía y suplen 
sus necesidades como por ejemplo, el enfo-
que de sostenibilidad con un plan detallado 
para descarbonizar su economía en 2050, lo 
ha puesto como líder internacional entre los 
países que se suman a la tarea de ser sosteni-
bles en su desarrollo económico (ONU, 2022). 
Además, el alto presupuesto de la nación des-
tinado a las inversiones de desarrollo humano 
como salud y educación accesible para todos 
y alta calidad en el servicio, dando como resul-
tado una fuerza laboral capacitada, satisfecha 
y con alta confianza en las instituciones legis-
lativas.

III. Adaptabilidad Colombiana

Basados en las buenas prácticas de otros 
países en Latinoamérica, se proponen pilares 
de análisis que se requiere en el contexto co-
lombiano:

1. Fortalecimiento de la participación 
ciudadana: En Uruguay, se ha promovido 
la participación ciudadana en la elaboración 
de leyes a través de diversas herramientas 
como audiencias públicas y consultas (Ley 
Nº 19.307 de 29/12/2014. Artículos del 30 al 41). 
En Colombia esto se ha implementado, pero 
las convocatorias no han sido tan relevantes 
y masivas por lo que se busca fomentar la 
colaboración entre legisladores y ciudadanía, 
para que las decisiones tomadas reflejan me-
jor las necesidades de la población (charlas, 
debates, espacios de libre discusión entre los 
entes relacionados).

2. Transparencia y acceso a la informa-
ción: En Chile, se ha trabajado en la promo-
ción de la transparencia y el acceso público a 
la información política, lo que ha contribuido 
a generar confianza y credibilidad en el tra-
bajo legislativo. Se propone incentivar desde 
los colegios de educación media, iniciativas 
donde se socialicen los canales de comunica-
ción oficiales y períodos pertinentes para se-
guimiento de procesos legislativos actuales, 
como la publicación de proyectos de ley y re-
gistros de votaciones, para promover la rendi-
ción de cuentas y la participación ciudadana.

3. Simplificación y eficiencia del proce-
so legislativo: En Costa Rica, se han promo-
vido reformas para simplificar y agilizar el pro-
ceso legislativo, reduciendo los tiempos de 
discusión y aprobación de leyes. (Ley de For-
talecimiento de las finanzas públicas, aproba-
da en 2018, Ley de Simplificación y eficiencia 
Tributaria, aprobada en 2019) donde se tocan 
temas como la adaptabilidad al sistema eléc-
trico en la presentación de la documentación 
y recolección de votos. por lo que se propone 
ajustar los procedimientos legislativos en Co-
lombia, reduciendo los obstáculos y se agilice 
la toma de decisiones, manteniendo siempre 
los debidos debates y análisis. Además de rea-
lizar retroalimentación periódicamente para 
identificar y mejorar los procesos que obsta-
culizan el trabajo legislativo, para así lograr un 
mayor impacto en la producción de leyes.
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4. Espacios de diálogo interpartidista: 
En Uruguay, se ha impulsado la tolerancia 
de ideologías políticas por medio de diá-
logo entre diferentes fuerzas políticas para 
alcanzar consensos en el ámbito legislativo. 
En Colombia se puede fomentar espacios de 
diálogo interpartidista, fuera de las plenarias, 
para llegar acuerdos y al momento de apro-
bar leyes se haga de manera rápida y efecti-
va, promoviendo el debate constructivo y se 
busquen puntos de acuerdo en beneficio de 
la sociedad colombiana, sobre los intereses 
particulares. 

IV.  Conclusión

El estudio de casos de éxito en Uruguay, 
Chile y Costa Rica resalta la importancia de 
seguir modelos ejemplares de las realidades 
latinoamericanas para mejorar la percepción 
del trabajo legislativo en Colombia. Estos paí-
ses han demostrado que la transparencia, 
la participación ciudadana y la eficiencia en 
la legislación pueden contribuir significati-
vamente a la construcción de una imagen 
positiva del Congreso de Colombia. Sin em-
bargo, es crucial entender que no existe una 
solución única y universal, las estrategias de-
ben adaptarse a los contextos que enfrenta 
cada país y desarrollarse de manera íntegra 
para ser sostenibles con el pasar del tiempo. 

Los países presentados proporcionan va-
liosas lecciones para Colombia en su búsque-
da de mejorar la percepción del trabajo legis-
lativo , aspectos como la rendición de cuentas 
y la comunicación efectiva con la ciudadanía 
son  claves para ser tomadas en consideración, 
además las estrategias y medidas que se to-
men deben estar articuladas interinstitucio-
nales del sector público, esto incluye la imple-
mentación de tecnologías de la información 
para aumentar la transparencia, la promoción 

de la participación ciudadana en los procesos 
legislativos y mejor eficiencia en las tomas de 
decisiones ajustadas a la realidad colombiana. 
Estas estrategias no solo favorecerán la con-
fianza de la ciudadanía en las instituciones 
democráticas, sino que también promoverá 
una mayor responsabilidad y eficiencia en el 
proceso legislativo colombiano. 
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En Colombia, los distritos se presentan 
como entidades territoriales de nivel local 
que se diferencian significativamente de los 
municipios debido a su régimen especial. 
Esta distinción conlleva una serie de carac-
terísticas únicas que les otorgan una mayor 
autonomía política y un control económico 
más extenso en áreas críticas como la salud, 
la educación y el medio ambiente. Además, 
para convertirse en un distrito especial, es 
necesario cumplir con criterios específicos y 
obtener un concepto favorable emitido por 
las comisiones especiales de seguimiento al 
proceso de descentralización y ordenamien-
to territorial del Congreso (Instituto de Estu-
dios Urbanos, 2018).

Distrito vs. Municipio en Colombia

Los distritos en Colombia son considera-
dos entidades territoriales de segundo nivel 
dentro de la jerarquía local. Se destacan por 
sus características distintivas, como econo-
mías, recursos, cultura y funciones adminis-
trativas particulares. En el caso del Distrito 
Capital de Bogotá, un alcalde mayor actúa 
como la máxima autoridad, mientras que en 
otros distritos, un alcalde distrital lidera la ad-
ministración. Esta variación no solo se refleja 
en la estructura de liderazgo sino también en 
su autonomía política y en el mayor control 

económico que ejercen, especialmente en 
los sectores de salud, educación y ambiente. 
Para adquirir el estatus de distrito especial, se 
deben cumplir estrictos criterios estableci-
dos por la normativa, y es imperativo obtener 
un concepto previo y favorable de las comi-
siones especiales del Congreso encargadas 
de supervisar el proceso de descentralización 
y ordenamiento territorial. (IEU, 2018) 

En contraste, los municipios representan 
una división territorial administrativa dentro 
de un departamento. Cada municipio está 
dirigido por un alcalde como máxima autori-
dad, pero en términos de autonomía política 
y control económico, los municipios están en 
desventaja en comparación con los distritos. 
A diferencia de los distritos, los municipios 
no se subdividen en distritos, sino en corre-
gimientos, veredas o inspecciones de policía. 
(IEU, 2018) 

La regulación legal de los Distritos Espe-
ciales y los municipios en Colombia se basa 
en un conjunto de normativas legales que 
establecen los criterios y requisitos para su 
creación y funcionamiento. Para los Distritos 
Especiales, como el caso de Bogotá (Distrito 
Capital), la Ley 1617 de 2013 establece los crite-
rios fundamentales para adquirir este estatus. 
Esta ley establece requisitos que incluyen la 
población mínima, la importancia económica, 
la ubicación geográfica y otros factores que 
deben cumplirse para que un municipio se 
convierta en un Distrito Especial. (Meza, 2019)

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA
CIUDADANÍA EN CALI COMO DISTRITO ESPECIAL

Alejandra Castillo García
Rafael Eduardo Hernández Pérez

Jhaser David Anaya Oviedo

En contraste, para los municipios, las re-
gulaciones están definidas por leyes como la 
Ley 1454 de 2011 y la Ley 617 de 2000. Estas 
leyes establecen los parámetros legales para 
la administración de municipios, incluyendo 
temas fiscales, estructura de gobierno, y otras 
cuestiones administrativas. Las normativas 
aplicadas a los municipios tienen como obje-
tivo garantizar una gestión efectiva y eficien-
te de los recursos locales y el cumplimiento 
de las obligaciones gubernamentales a nivel 
municipal. (Meza, 2019)

 
Beneficios económicos de ser un distrito

Aunque compartir el sistema general de 
participaciones con los municipios implica 
que los distritos no obtienen automática-
mente beneficios económicos adicionales, 
existen ventajas significativas en la obten-
ción del estatus de distrito. Algunos de estos 
beneficios incluyen un mayor control econó-
mico en los sectores de salud, educación y 
medio ambiente. (El Tiempo, 2009) 

 Además, se fomenta la promoción de 
la microempresa, empresas comunitarias 
y otras iniciativas económicas. Los distritos 
también disfrutan de una mayor autonomía 
política (El Tiempo, 2009), lo que les permite 
tomar decisiones políticas locales de manera 
más independiente. Además, tienen un con-
trol más directo sobre la gestión, uso, preser-
vación, recuperación y aprovechamiento de 
los recursos de su territorio. Algunos distritos 
pueden incluso convertirse en la sede nacio-
nal de entidades relevantes como Coldepor-
tes, lo que puede impulsar aún más su de-
sarrollo. (Instituto de Estudios Urbanos, 2018)

Requisitos para convertirse en un distrito

La creación de un distrito en Colombia 
está sujeta a una serie de requisitos estable-
cidos por la ley, específicamente por la Ley 
1617 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013).  

Estos requisitos incluyen el tener una 
población mínima de al menos 600,000 ha-
bitantes o estar ubicado en una zona costera 
con potencial para el desarrollo de puertos o 
para actividades relacionadas con el turismo 
y la cultura. Además, se requiere ser capital de 
departamento o estar en la frontera con otros 
países. (Congreso de Colombia, 2013) La obten-
ción del estatus de distrito también depende 
de obtener un concepto previo y favorable de 
las comisiones especiales de seguimiento al 
proceso de descentralización y ordenamiento 
territorial del Congreso (Congreso de Colom-
bia, 2013). Es importante destacar que los dis-
tritos reconocidos por la Constitución y la ley, 
así como los municipios declarados patrimo-
nio histórico de la humanidad por la Unesco, 
están exentos de cumplir con estos requisitos 
(Congreso de Colombia, 2013). La solicitud de 
conversión en distrito debe ir acompañada de 
un documento de sustentación técnica ela-
borado por la administración municipal, res-
paldado por estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales. (Decreto 1576, 2022) 

La transformación en distritos especia-
les en Colombia: motivaciones, desafíos y re-
flexiones sobre el futuro
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En el contexto de Colombia, la conver-
sión de municipios en Distritos Especiales es 
un tema de creciente relevancia que ha cap-
turado la atención de políticos, líderes locales 
y la comunidad en general. Como punto de 
partida para abordar esta cuestión en deta-
lle, es esencial comprender las motivaciones 
y los desafíos que rodean esta iniciativa.

En este sentido,  es menester conocer 
una visión interesante sobre las aspiraciones 
de algunos municipios, como Buenaventu-
ra, para obtener el estatus de Distrito Espe-
cial. La iniciativa del Alcalde de Buenaven-
tura, José Félix Ocoró, de convertir el puerto 
en un Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Ecoturístico, refleja una aspira-
ción compartida por varios municipios en 
Colombia, incluyendo Cúcuta, Tunja, Turbo, 
Tumaco y Popayán. La razón detrás de esta 
búsqueda radica en el deseo de superar las 
trabas legales para adquirir este estatus, que 
conlleva una serie de ventajas administrati-
vas y un mayor grado de autonomía política 
en relación con los departamentos. Esto, a su 
vez, se traduciría en un mayor control econó-
mico en áreas vitales como salud, educación 
y ambiente. (El Tiempo, 2009)  

Es importante destacar que,  se recomien-
da en términos prácticos, qué la transforma-
ción en Distrito Especial debería considerarse 
cuidadosamente, ya que el impacto real en la 
economía local y la calidad de vida de los ciuda-
danos no siempre se traduce en mejoras signi-
ficativas. Los criterios para otorgar este estatus 
deberían ser rigurosos y centrarse en el interés 
general, evitando que los intereses políticos a 
corto plazo prevalezcan sobre la necesidad de 
un desarrollo sostenible y equitativo en estos 
municipios. (El Tiempo, 2009) 

Así mismo, el marco legal colombiano 
para la creación de distritos se ve confronta-

do por una ambigüedad fundamental, como 
expresa la profesora Robledo Silva en “Opor-
tunidades y restricciones de la creación de 
distritos en Colombia: ¿en qué han mejorado 
los gobiernos municipales?” (Robledo.2022). A 
diferencia de otras entidades territoriales que 
cuentan con disposiciones constitucionales 
específicas para su creación, la Constitución 
de 1991 no establece un proceso claro para 
transformar un municipio en un distrito. Esta 
carencia normativa plantea una interrogante 
esencial: ¿por qué la creación de distritos se 
ha vuelto un asunto que requiere reformas 
constitucionales posteriores? Esta pregunta 
es de relevancia crucial, ya que la falta de cla-
ridad en los procedimientos puede tener im-
plicaciones significativas en términos de go-
bernanza y autonomía local. La necesidad de 
abordar esta cuestión en profundidad se hace 
evidente, puesto que el proceso de creación 
de distritos es un tema importante en la con-
figuración del mapa político y administrativo 
del país. (Contreras, 2022)

  ¿Qué es el proyecto Cali Distrito?

Lo que significa el proyecto Cali distrito 
es una oportunidad para  potenciar las acti-
vidades que la  caracterizan  y que estos sean 
reconocidos como los de ámbito deportivo, 
cultural, turístico, empresarial y de servicios 
públicos.  La ciudad Santiago de Cali tiene 
como reto la transición de dejar de ser muni-
cipio y convertirse en   Distrito Especial. 

Esta iniciativa de proyecto Cali Distrito 
se había radicado con anterioridad en dos 
ocasiones, en la cual consecuentemente se 
obtiene como resultado el archivo o recha-
zo de las mismas, porque no se llegaba a un 
consenso de las propuestas, sumándose a  la 
escasa participación de la opinión comuni-
taria, por falta de gestión de mesas técnicas 
que incluyeran la intervención de la comuni-
dad en general.  Con la radicación del tercer 

proyecto 217 de 2023, que tuvo como proceso 
desde su presentación ante la comisión de 
plan y tierras en primer debate, correcciones 
para lograr su aprobación, cambios que fue-
ron proposiciones presentadas por la misma 
comunidad a través de mesas de socializa-
ción en donde representantes de Juntas De 
Acción Comunal  y otros actores sociales, in-
tervinieron por medio de diálogo y debate, 
para así ver reflejado  un mismo fin dentro 
del proyecto. Tal como lo señaló la conce-
jal ponente, Tania Fernández Sánchez: “Cali 
Distrito Especial debe construirse escuchan-
do a la comunidad. Dejaremos de hablar de 
comunas para enfocarnos en localidades, 
atrás quedará la figura del jefe de Cali para 
comenzar a hablar de Alcalde Menor. Toda 
esa transformación de la ciudad requiere 
participación activa de la ciudadanía” (Tania 
Fernández Sánchez, 2023).

De lo anterior podemos inferir que a lo 
largo de este proceso ha prevalecido en un 
primer plano la democracia participativa y 
por medio de la cual se aportó a un proyecto 
que hoy es una realidad. De manera que, el 
proyecto en desarrollo se encuentra en  estu-
dio para la realización de un segundo debate 
que trae consigo proposiciones a debatir que 
serán vitales para la determinación en cuan-
to a la reorganización político-administrativa 
de la ciudad de Santiago de Cali. Señalado en 
la Ley N°1617 de 2013 en Art 4to (5 de febrero 
de 2013), Donde se decretan las autoridades 
del distrito conformado por Consejo Distrital, 
Alcalde Distrital, Alcaldes Locales, Juntas Ad-
ministrativas Locales.

Teniendo en cuenta la cita anterior, esto 
nos induce a que Cali como Distrito Especial 

mediante la Ley 1933 de 2018 con la categoría 
de distrito deportivo, cultural, turístico, empre-
sarial y de servicios, llega a un punto de reco-
nocimiento por parte del gobierno nacional 
por su riqueza cultural, turística y empresarial, 
indicando así que se toma atribuciones espe-
ciales como distritos para el manejo, uso, pre-
servación, recuperación, control y aprovecha-
miento de sus recursos.  La capital del Valle 
del Cauca logra el carácter de especial a través 
de la aplicación de la Ley 1617 de 2013.  Dicha 
Ley dispone los requisitos que anteriormente 
ya hemos mencionado en Ley N° 1617 de 2013 
en Art 4to . (5 de febrero del 2013). Con  base 
a lo anterior, al cumplir con dichos requisitos, 
implica para Cali la reorganización en temas 
administrativos y territoriales. Por ende, la di-
visión de localidades en las cuales está confor-
mada por seis y quedan definidas dentro de 
la propuesta final  así: Cali- Aguacatal, Cauca 
Norte, El Pondaje, Cauca Sur, Cañaveralejo y 
Pance-Lili”, como lo señala el Gerente  de Cali 
Distrito (Becker,2019).

Estas localidades tendrán, cada una, en-
tre 330 mil y 450 mil habitantes. La localidad 
Cali-Aguacatal está ubicada en el noroeste 
de la ciudad.  Está compuesta por los corre-
gimientos de Golondrinas, Montebello, La El-
vira, La Paz, La Castilla, El Saladito, Felidia, La 
Leonera y las Comunas 1, 2, 3, y los barrios de 
las comunas 4, 6 y 9 y el sector Bosque Muni-
cipal de la Comuna 19, Sobre la localidad Cau-
ca Norte,  con todo el territorio al oriente de 
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la carrera 1; está integrada por las comunas 5 
y 7 y barrios de las comunas 4, 6 y 8. De otro 
lado, la localidad El Pondaje, “es una localidad 
netamente urbana y está compuesta por las 
comunas 11, 12 y 13, así como barrios de las co-
munas 8 y 16”. Por su parte, Cauca Sur es una 
localidad que reúne a los corregimientos de 
Navarro y Hormiguero con sus sistemas de 
humedales y las comunas 14, 15 y 21. 

Mientras que la localidad Pance-Lili está 
integrada por el corregimiento de Pance, 
gran parte de las veredas de La Buitrera, las 
comunas 18 y 22 y algu<nos barrios de las 
comunas 16 y 17. Por último, se encuentra la 
localidad Cañaveralejo, que reúne a los corre-
gimientos de Pichindé, Los Andes, Villa Car-
melo, 5 veredas de La Buitrera y las Comunas 
10, 20 y barrios de las comunas 9, 17 y el 98% 
de la comuna 19. Aseguró el Gerente del pro-
yecto (Becker Alejandro, 2019).

Es el número de localidades  ya determi-
nadas  en la propuesta final. Según lo men-
ciona el gerente de Cali Distrito, donde cada 
localidad tiene su alcalde local y son elegidos 
por el alcalde mayor o alcalde distrital, entre 
los propuestos por los miembros de la jun-
ta administrativa. Cabe mencionar que estas 
localidades cumplen con cierto grado de au-
tonomía para ejecutar obras de interés y pre-
supuesto propio para garantizar una función 
y ejecución administrativa. 

La ley 1617 de 2013 tiene un trasfondo en 
aras de la democracia, ya que promueve y 
garantiza esa activación y participación ciu-
dadana a través de juntas administrativas o 
veedurías ciudadanas, las cuales son indis-
pensable para el funcionamiento y deber 
ser de una gestión administrativa y local en 
cuanto al esquema de un distrito. En conse-
cuencia, convocando a espacios de partici-
pación ciudadana a través de mesas técnicas 
se puede llegar a proposiciones concretas y 

viables para una mayor efectividad en la ges-
tión pública del distrito.

Participación Democrática

En un principio la petición del debido 
derecho de Cali para ser reconocido como 
Distrito, no era más que un asunto de escri-
torio, hasta el año en curso, donde se vio a 
la ciudadanía exigirle al Consejo de Santiago 
de Cali salir del hemiciclo del consejo y llegar 
al territorio, a decirle a la gente qué signifi-
ca Cali Distrito. A pesar de que la ciudadanía 
expresó muchas inconformidades sobre lo 
que estaba mal con el plan o proyecto Cali 
distrito, los concejales lo aprobaron, sin em-
bargo, tuvieron que hacerle 25 proposiciones 
(arreglos) al proyecto.  Lo positivo de esto, es 
que 12 de esas 25 proposiciones salieron de 
la ciudadanía, salió del ejercicio democrático, 
de preguntarle a la gente: ¿cómo quiere su 
ciudad?, ¿cómo quiere su comuna?, ¿cómo 
quiere su territorio, que opina usted de esto?

Se vio a la ciudadanía de Cali, desde la 
participación comunitaria en voz de sus edi-
les, y de ahí salen las propuestas que los con-
cejales de la Comisión Plan y Tierras toman 
para que sea modificado en Cali Distrito, o 
sean agregadas en caso de ser nuevas. 

El papel de la democracia en Cali, como 
ya lo dijimos, está ubicada a partir de que la 
ley 1617 de 2013 regula que por las caracte-
rísticas específicas ya mencionadas un Mu-
nicipio debe pasar a ser Distrito, con base a 
esto la ciudadanía caleña toma participación 
y dice: si la ley nos ordena que nos convirta-
mos en distrito, hagamos y construyamos 
Cali distrito conjuntamente, no desde un es-
critorio, con las ideas de la gente y con la par-
ticipación democrática de la gente.

Este es un ejemplo vivo de la participa-
ción ciudadana ejerciendo democracia. La 
ciudadanía caleña, adhiriéndose a la exigen-
cia de la ley nacional, decide convertirse en 
Cali Distrito, bajo las exigencias y necesidades 

de la gente, bajos la manera de como sienten 
el territorio que habitan, bajo los parámetros 
de cómo se han construido la ciudad, las co-
munas y los barrios de los caleños.  

Uno de los cambios que se dio en esas 
exigencias de la ciudadanía fue que en la 
construcción del proyecto de oficina, la alcal-
día había propuesto la división político-ad-
ministrativa, partiendo por calles principales. 
Al realizar esa partición político-administrati-
va solamente por calles principales, estaban 
dividiendo barrios. De acuerdo a la entrevista 
realizada a la Edil de la comuna 13: 

“No es un secreto que en Cali tenemos 
“fronteras invisibles”, por todas las dinámicas 
complejas que nos suceden, y por ejemplo ese 
Cali Distrito que se construyó en un escritorio, 
no pensaba en ello  y decía: pues dividamos 
político-administrativamente y pasemos por 
aquí la línea de la localidad, y dividamos por 
vías principales, y ya, lo más fácil era dividir por 
vías principales, pero cuando vamos a aplicar 
eso en el territorio, estaban partiendo barrios, 
estaban dividiendo vecinos, porque los barrios 
en Cali no están constituidos bajo el marco 
de las líneas principales, entonces al partir los 
barrios se estaba creando otras fronteras, más 
fronteras de las que ya existen en la ciudad. Esa 
fue entonces otra de las propuestas que se ha-
blaron en los espacios, y ya después, la secre-
taría que está encargada de Cali Distrito dice: 
“esta propuesta hay que hacerla, no vamos a 
partir barrios, y vamos a dejar tal cual los ba-
rrios como están”. Un ejemplo claro es el ba-
rrio Charco Azul, en la historia de Cali, ha sido 
bastante vulnerable, con muchas problemá-
ticas sociales tristemente; resulta que por un 
proyecto la alcaldía de santiago de Cali se gana 

un parque, el parque se hace en Charco Azul, 
muy bonito, y yo un día estaba hablando con 
una niña de 10 u 11 años, y estábamos al frente 
del parque, y yo le pregunté si estaba contenta 
con el parque, y su respuesta fue que ella no 
podía ir a ese parque porque los de este lado 
no podemos pasar para allá. Claramente hay 
una frontera invisible por la violencia. Sabien-
do entonces que estas fronteras ya existen, la 
alcaldía no podía llegar a dividir más esta ciu-
dad”. (Gonzalez, Dayana. Comunicación perso-
nal. 12 de septiembre de 2023)

Cali Distrito es entonces un tema polé-
mico y nuevo por el que los caleños no ha-
bían pasado antes, pero que le permitió a la 
ciudadanía apropiarse de su ciudad, de sus 
problemáticas y presentar soluciones. 

 Y ¿es positivo Cali Distrito?, sí, por la or-
ganización de ciudad, para que los recursos 
de la ciudad lleguen de una manera más ex-
pedita a Cali, para que la gente tenga más 
rango de acción, y descentralizar todo de la 
alcaldía en Cali, como es municipalidad  todo 
sale desde la alcaldía, y de ahí se baja todo 
hacia las comunas. Ahora con la propuesta 
de Cali distrito, lo que pasaría es que desde 
las localidades, se podrían aprobar proyectos, 
presupuestos, proyectos hasta de coopera-
ción internacional, entonces la misma comu-
nidad tendría esa facilidad de poder decir: 
con nuestro dinero queremos hacer una es-
cuela, o con nuestro presupuesto queremos 
hacer un centro de artes, o de deportes, o 
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poder decidir como queremos y soñamos 
nuestra ciudad.  (Gonzalez, Dayana. Comuni-
cación personal. 12 de septiembre de 2023)

También, la participación ciudadana se 
activó con más fuerza a partir de la necesi-
dad de intervenir este proyecto, creó lazos 
entre el Estado y la ciudadanía.

 Los puentes que se han extendido es 
una administración más preocupada porque 
piensa la ciudadanía, es un consejo más pre-
ocupado por cómo llegarle a la gente, por 
¿qué espera la gente?, esos puentes que me 
parecen poderosisimos, porque el poder de la 
participación ciudadana es lo que hace que 
muchos proyectos y las gestiones caminen, 
que a la ciudadanía le importe su ciudad, y 
que el ciudadano diga: “yo participe, y lo que 
yo dije sí les importó”, tanto que eso quedó 
en una proposición del consejo, y entonces 
eso le demuestra a la gente que participar 
si funciona, esta participación fue peleada, 
pero valió la pena, entonces, esos puentes 
que se han tejido son para que la ciudadanía 
se dé cuenta que participar si sirve y es im-
portante decir como se quiere y cómo se va 
a construir el territorio donde hemos estado 
toda nuestra vida. (Gonzalez, Dayana. Comu-
nicación personal. 12 de septiembre de 2023)

Tomando en cuenta esta información, 
uno de los retos para el gobierno de hoy es 
institucionalizar la participación permanen-
te de los ciudadanos en la política para que 
incidan desde sus barrios en la dirección del 
Estado y hagan que las cosas cambien. Cali 
es un ejemplo de esa necesidad porque la 
comunidad se vincule en asuntos políticos 
que los afectan directa o indirectamente, 
así, vinculando la participación ciudadana y 
el consenso con los representantes, se cons-
truyen mejores ciudades, mejores proyectos 
y un país más participativo que genera una 
mejor gobernanza.

Para concluir, la distinción entre los distri-
tos y los municipios en Colombia es un tema 
de gran relevancia que plantea cuestiones 
fundamentales sobre la autonomía política y 
el control económico en el ámbito local. Los 
distritos, como entidades territoriales de se-
gundo nivel, gozan de una mayor autonomía 
y control en áreas clave, lo que ha llevado a 
varios municipios, incluyendo Buenaventura, 
a buscar esta transformación. Sin embargo, 
esta aspiración debe abordarse con precau-
ción, considerando cuidadosamente su im-
pacto real en la economía local y la calidad de 
vida de los ciudadanos, evitando que intere-
ses políticos a corto plazo prevalezcan sobre 
el desarrollo sostenible y equitativo. Además, 
la ambigüedad en la legislación constitucio-
nal colombiana respecto a la creación de dis-
tritos plantea interrogantes significativos. La 
falta de un proceso claro para transformar un 
municipio en un distrito ha llevado a la ne-
cesidad de reformas constitucionales poste-
riores, lo que a su vez afecta la gobernanza y 
la autonomía local. Es esencial abordar esta 
cuestión en profundidad, dado el papel cru-
cial que juega el proceso de creación de dis-
tritos en la configuración del mapa político y 
administrativo del país.
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EFECTIVIDAD DE DEMOCRACIA EN
COLOMBIA VS SALVADOR

Jhaser David Anaya Oviedo

Se desarrolla en el presente artículo bajo 
enfoque comparativo la efectividad de de-
mocracia de dos diferentes países, pero a pe-
sar de que se rigen comúnmente con base 
al régimen de la democracia. ¿Qué hace que 
tengan resultados diferentes el impacto de 
la democracia participativa y representativa, 
además  qué factores influyen dentro de la 
implementación? 

Abordaremos conceptos como democra-
cia: Régimen político basado en la doctrina 
donde el poder es atribuido conjuntamente 
a la ciudadanía y se tiene en vigencia un es-
tado en derecho. Como lo expresó Abraham 
Lincoln en su discurso sobre la democracia 
la cual la determinaba como “El gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo.” (Lin-
coln, 1863). Otro concepto abordado en el pre-
sente artículo como democracia participati-
va: Forma o tipo de democracia en la que los 
ciudadanos tienen mayor participación, in-
tervención de carácter soberano en toma de 
decisiones políticas (Rousseau, 1762, p. 351). Tal 
como lo señala Jean Jacques Rousseau en su 
obra “El Contrato Social", “cada ciudadano es 
depositario de una fracción de la soberanía y 
como tal participa en las decisiones colectivas. 
De igual manera enfocaremos en el concepto 
de democracia representativa: Forma o tipo 
de democracia donde el pueblo está gober-
nado por representantes elegidos por él mis-
mo. (Manin, 1997, p. 6).  La elección de los in-
dividuos que han de tener a su cargo la tarea 
gubernativa se realiza por medio del sufragio 

y cualquier persona tiene derecho a elegir y 
a ser elegido. Como lo expresó Bernard Ma-
nin  en su influyente libro los principios del go-
bierno representativo élites son elegidas para 
tomar decisiones, y dichas decisiones son so-
metidas al veredicto del público.

El Salvador es un Estado soberano. Según 
la Constitución de la República de El Salvador 
en el Artículo 85 el Gobierno es republicano, 
democrático y representativo.  Así como lo se-
ñala la constitución de la república salvado-
reña dentro su ordenamiento jurídico se es-
tablecen rasgos democráticos. Mientras que 
en la Constitución Política de Colombia indica 
“ARTÍCULO 1º—Colombia es un Estado social 
de derecho organizado en forma de Repúbli-
ca unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respe-
to de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general. 

De lo anterior podemos ver la connota-
ción a través de la carta magna  de los diferen-
tes países la implementación democrática en 
el gobierno. Sin embargo, en esta ocasión mi-
raremos el impacto que ha acogido la demo-
cracia participativa y representativa en cuanto 
a la realidad actual de su implementación. El 
Salvador históricamente se ha regulado bajo 
la democracia representativa y participativa 
pero en lo que hoy es una realidad  el ejerci-
cio de este régimen se ha visto opacado por 
la coercibilidad de un estado de excepción 
decretado desde principios del año 2022, el 
cual  en su ejecución  ha violado un sin nú-

mero de derechos fundamentales,  sumán-
dose  la omisión del orden constitucional que  
en consecuencia   acciones por  mandato del  
presidente actual Nayib Bukele han tomado 
categorización de un anti-demócrata.  

La democracia representativa en el país 
del Salvador ya no tiene límites, así lo hace 
ver el jefe de Estado a través de su negligen-
cia bajo el marco de estado de excepción, 
teniendo como antecedente la destitución 
de jueces de la sala constitucional de la corte 
suprema de justicia a su preferencia. Por el 
hecho de que los jueces declaran inconstitu-
cionales los decretos ejecutivos emitidos por 
el presidente Nayib Bukele por el no cumpli-
miento del debido proceso que se necesitan 
en decretos ejecutivos y que por ende se exi-
gen basados en el ordenamiento legislativo 
y el bloque constitucional. No contento por 
eso manifestó que para su concepto lo que 
estaba mencionado en la ley, entorpecía la 
gestión y eficacia en su interés.

Por parte del gobierno salvadoreño en 
cabeza de su jefe de Estado se posesiona una 
nueva asamblea legislativa, en el cual para su 
conveniencia no cuenta con la misma canti-
dad de opositores en comparación a la asam-
blea anterior. Teniendo por consecuencia las 
mayorías de votos a favor para la aprobación 
de decretos y leyes que amenazan pasar por 

encima de la constitución y obteniendo el 
control absoluto de los tres poderes; ejecutivo, 
legislativo y judicial. El gobierno en su realidad 
no acepta de alguna manera oposición un 
ejemplo de esto es que no se tiene en cuenta 
las ideas o intervención de otros partidos polí-
ticos para apoyar y contribuir a una función o 
bien sea a la ejecución administrativa por par-
te del estado. Dicho lo anterior se puede de-
terminar la insuficiencia de democracia parti-
cipativa en temas de intervención política y la 
opinión pública de los administrados.

Hoy en día el nuevo objetivo del presiden-
te Nayib Bukele apunta a la reelección presi-
dencial  en las próximas elecciones 2024,  a sa-
biendas de que esta acción va en contra de lo 
que se estipula en la Constitución. No obstan-
te su fin es pasar por encima de la jerarquía 
normativa influyendo a la nueva asamblea 
legislativa que tiene a su poder para llegar  a 
una reforma constitucional dirigido a lo que  
emana la Constitución de la República De El 
Salvador de 1983, en su Artículo 154. El cual ex-
presa en su tenor literal en el Artículo 154 de 
la Constitución de la República de el Salvador 
(1983)   El período presidencial será de cinco 
años y comenzará y terminará el día prime-
ro de junio, sin que la persona que haya ejer-
cido la Presidencia pueda continuar en sus 
funciones ni un día más. Teniendo en cuen-
ta lo anterior, la postulación en las próximas 
elecciones que está en plan de adelantar el 
presidente Bukele. Con base en los principios 
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de legalidad del ordenamiento jurídico de la 
república salvadoreña se constituye en una 
inconstitucionalidad. Por ende por esta cau-
sa está  inhabilitado para su postulación bajo 
la figura de reelección. Esta acción es un cla-
ro ejemplo de autoritarismo disfrazado que a 
través del populismo  se  quiere vender  por 
parte de Bukele al pueblo salvadoreño y que 
esto   constituye dejar de un lado la oportu-
nidad de que  exista democracia participativa 
y representativa en cuanto a nuevos candida-
tos  y partidos que aspiren  a este cargo de jefe 
de estado. 

En Colombia la implementación de una 
democracia participativa tanto como repre-
sentativa  que se ha desarrollado hoy en día 
de ha tomado grandes pasos   dándonos 
ejemplo de ello las elecciones del pasado 
2022 para la presidencia de la república co-
lombiana en el cual  quedó plasmado un hito 
histórico para la  política del país que significó   
la victoria de la izquierda liderada por el hoy 
presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y 
en compañía de la coalición de partidos po-
líticos que se unieron a esta iniciativa, que 
lograron conjuntamente que en Colombia 
ganara la ideología de izquierda con el propó-
sito de brindarle al pueblo una nueva opción 
de gobierno para generar el cambio y llegar 
a nuevas políticas para el territorio. Esto hace 
referencia a la garantía de la democracia par-
ticipativa y representativa en Colombia el 
cual hay gran variedad de partidos políticos 
que no importando su ideología aportan e 
intervienen en temas política. Al referirse a la 
democracia en su obra literaria llamada, lla-
mada Pensamiento Jurídico (Marcedo,2011) 
Advierte:” La intención de la Carta de dar 
apertura a la inclusión a partir del reconoci-
miento de las personas como ciudadanos y 
sujetos de derecho. Posibilitar espacios de 
acceso de los ciudadanos a la construcción, 

ejecución y evaluación de las políticas públi-
cas necesita fundarse sobre la aceptación del 
carácter disímil de la sociedad, tanto al nivel 
de sus miembros considerados individual-
mente como al nivel los intereses de grupos 
formados en torno a objetivos sectoriales. La 
participación, en consecuencia, debe conso-
lidarse como una respuesta generalizada, es 
decir, dirigida a todas las personas, haciendo 
no obstante énfasis en la diferencia, desde 
las posibilidades de cada quien. 

En que los últimos quince años, la nor-
matividad relacionada con los partidos políti-
cos se ha desarrollado, principalmente, a tra-
vés de las leyes 130 de 1994 (Ley Estatutaria 
sobre partidos políticos), 134 de 1994 (Ley Es-
tatutaria de mecanismos de participación), 
649 de 2001 (reglamentación de la participa-
ción política de grupos étnicos, minorías po-
líticas y colombianos en el exterior), 892 de 
2004 (voto electrónico), 974 de 2005 (Ley de 
Bancadas) y 996 de 2005 (reglamentación 
de la reelección presidencial) Teniendo en 
cuenta el sistema de partidos políticos se ha 
regularizado gracias normatividad que son 
referencia de democracia e inclusión

También en el gobierno de la república 
colombiana, igual que en el Salvador cuenta 
con un congreso en este caso bicameral, pero 
con la diferencia que dentro de las curules si 
existe oposición, donde esta oposición tiene 
poder de participación en las decisiones de im-
portancia que tome el gobierno. En Colombia 
se implementa la democracia bajo los factores 
que señala Sartori “la democracia es un siste-
ma de representación con participación libre 
y universal de la población adulta en un mar-
co de igualdad de derechos y reglas de juego 
también iguales, que surge con las ideas de li-
bertad, igualdad y fraternidad” (Satori,2008)

Además, en el ordenamiento jurídico y 
en la carta magna que es la más elevada nor-
mativamente se garantiza y promueve la se-
paración de poderes, donde existe una rama 

ejecutiva, legislativa y judicial las cuales coo-
peran armoniosamente para cumplir una 
gestión administrativa del mismo estado en 
base a el debido proceso. Tal como se seña-
la en  la Constitución Política de Colombia 
1991  en su artículo 113 donde expresa en su 
tenor literal “Son Ramas del Poder Público, la 
legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además 
de los órganos que las integran existen otros, 
autónomos e independientes, para el cum-
plimiento de las demás funciones del Esta-
do. Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armó-
nicamente para la realización de sus fines.

En conclusión, se ha tomado en base a 
una premisa comparativa en la relación del 
impacto de la democracia representativa y 
participativa en estos dos diferentes gobier-
nos. Teniendo para el salvador un impacto in-
eficaz de la democracia representativa tanto 
como participativa por factores como la vio-
lación de principios de legalidad y la gestión 
de un gobierno populista, partiendo de que  
Nayid Bukele no ha actuado acorde a lo que 
emana la orden , lo único que desarrollado 
ha sido bajo el populismo político, en donde 
una vez pase de tendencia la problemática 
de momento , se deja en el olvido  y no se   
le da importancia a  la verdadera democra-
cia de mano a el restablecimiento de dere-
chos que han sido vulnerados a lo largo de 
la historia y que aún siguen vigentes en su 
población.  Mientras que en Colombia la im-
plementación de democracia representativa 
tanto participativa  ha sido mayormente efi-
caz  en comparación por lo que en Colombia 
se garantiza la jerarquía normativa y este no 
ha sido amedrentado por los gobernantes, el 

factor que influye es la promoción de un esta-
do en derecho que reconoce un orden cons-
titucional y junto a este una democracia y en 
el territorio esto se ha visto reflejado con la  
participación del pueblo en temas políticos , 
donde el estado escucha y reconoce a través 
de los diferentes movimientos sociales y polí-
ticos. Por lo tanto, el resultado de eficacia en 
esta comparación se puede determinar en el 
gobierno colombiano, mas sin embargo este 
no deja de ser un reto para el gobierno de 
mantener y mejorar la implementación de 
una democracia representativa y participa-
tiva que sea más activa y que consecuente-
mente promueva y prevalezca el derecho de 
participación de la ciudadanía. 
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Dussel y la democracia participativa

Democracia: Proviene del griego antiguo  
δημοκρατία, δῆμος (demos, que puede traducir-
se como «pueblo») y κράτος (krátos, que puede 
traducirse como «poder» o «gobierno»). (De-
mocracia. (n.d.). Wikipedia, 2023).
Democracia Representativa:  La función 
representativa es el gobierno,  es decir, la rea-
lización de contenidos (momento material) 
(Dussel, 2012).
Democracia Participativa: La participación 
es positiva (da a conocer y exige el cumplimien-
to de las necesidades o demandas), y, además, 
es fiscalizadora (vigila como un panóptico, cas-
tiga  o reconoce y premia los méritos), (mo-
mento formal de legitimación) (Dussel, 2012).
Representación: La representación se insti-
tucionaliza como delegación (Dussel, 2012).
Participación: La participación se ejerce en 
acto y puede institucionalizarse. Hay enton-
ces también un potestas participativa. (Dus-
sel, 2012).

Enrique Dussel es académico, filósofo, 
historiador y teólogo nacido en Argentina en  
1934, exiliado político en México, desde 1975, 
hoy ciudadano mexicano y profesor universita-
rio. Licenciado en filosofía y teología, y Doctor 
en filosofía y en historia.  Reconocido mundial-
mente por su trabajo en el campo de la ética, la 
filosofía política y la filosofía latinoamericana, y 
en particular por ser uno de los arquitectos de 

la filosofía y la teología de la liberación.  
En su libro, Reorganizar el Estado y crear 

una nueva Democracia, Dussel propone: Re-
definir la democracia representativa o direc-
ta que le permita al pueblo alimentar a sus 
representantes y gobernantes con ideas y 
propuestas que solucionen sus propias ne-
cesidades, obligarlos a actuar al servicio de 
la comunidad y buscar el bienestar general, 
fiscalizarlos y erradicar la corrupción. ¡Que los 
gobernantes manden, obedeciendo lo que 
el pueblo mande! (Dussel, 2011). 

Cuando se habla de democracia repre-
sentativa pareciera que es la única posible, 
pero una cierta izquierda y una cierta izquier-
da radical, por ejemplo, los que se llamaron 
anarquistas, proponían la democracia parti-
cipativa contra la representativa y, por lo tan-
to, instaurando un sistema de democracia 
participativa sin representación.

Pero Dussel (2011) sugiere que la demo-
cracia representativa y participativa no de-
ben estar contrapuestas, sino que deben tra-
bajar de la mano.

La democracia participativa es un sistema 
de gobierno en el que los ciudadanos tienen 
un papel activo en la toma de decisiones po-
líticas y en la gestión de los asuntos públicos. 
En contraste, la democracia representativa es 
un sistema en el que los ciudadanos eligen a 
representantes que toman decisiones en su 
nombre. En la democracia participativa, los ciu-
dadanos pueden participar directamente en 
la toma de decisiones a través de asambleas, 
comités y otros mecanismos de participación 
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ciudadana. En la democracia representativa, 
los ciudadanos eligen a sus representantes a 
través de elecciones y estos representantes to-
man decisiones en su nombre.

Dussel (2011) recomienda la idea de un go-
bierno con cinco poderes en lugar de los tres 
poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y 
judicial) que existen en la mayoría de los siste-
mas de gobierno. Los cinco poderes que pro-
pone son: el poder ejecutivo, el poder legislati-
vo, el poder judicial, el poder de representación 
y el poder de participación. El poder de repre-
sentación se encargaría de elegir y fiscalizar a 
los representantes del gobierno, mientras que 
el poder de participación permitiría a los ciu-
dadanos participar activamente en la toma de 
decisiones políticas.

La implementación de la democracia par-
ticipativa varía de un país a otro y depende de 
factores políticos, culturales y sociales. Algunos 
países latinoamericanos han adoptado me-
canismos de participación ciudadana, como 
presupuestos participativos, referendos y con-
sultas populares, mientras que otros han esta-
blecido formas de organización comunitaria, 
como las comunas en Venezuela o los cara-
coles en México. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que la implementación de la 
democracia participativa puede ser un proce-
so complejo y requiere de un compromiso po-
lítico y social a largo plazo.

Democracia participativa en Colombia 
en el Gobierno Petro

En Colombia nunca se había visto una 
verdadera democracia participativa, hasta 
ahora, con el primer gobierno de izquierda, o 

como se hacen llamar: “el gobierno del cam-
bio”, que se ha instaurado en nuestro país. El 
gobierno del presidente Gustavo Petro, ha 
mostrado y ha permitido a la gente participar 
en asuntos políticos y toma de decisiones. 
Existe una crisis global en la democracia, y es 
debido a la falta de presencia del pueblo en 
las actividades gubernamentales, esto debi-
do a muchos factores, como represiones vio-
lentas a quienes protestan o participan, tam-
bién como lo menciona Jose Manuel Barreto 
: Este déficit democrático se nota en los altos 
niveles de abstención en las elecciones, en 
el descrédito de instituciones como el Con-
greso y la misma figura de la Presidencia, así 
como en la frustración, la indiferencia o inclu-
sive en la repulsión que siente buena parte 
de la población hacia los políticos, la política 
en sí misma y las instituciones democráticas 
(Barreto, 2023). 

Ahora bien, podemos ver que un nuevo 
ejercicio político se ha instaurado en “el Go-
bierno del Cambio”, que se puede postular 
como una solución a este déficit en la parti-
cipación democrática. Por ejemplo, veamos 
algunas instancias de diálogo adelantadas 
por el actual Gobierno y gobiernos anterio-
res, teniendo como salvedad la existencia de 
otras políticas de participación ciudadana en 
las diferentes carteras del Ejecutivo, algunos 
ejemplos han sido:
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Gobiernos anteriores

Consejos comunitarios
Gobierno Uribe

Fue a través del modelo de Consejos Co-
munitarios que el entonces Gobernador de 
Antioquia Álvaro Uribe implementó y llevó a 
la práctica por primera vez las tesis y los fun-
damentos del Estado Comunitario. En efec-
to, el Gobernador y su equipo de gobierno 
visitaban todas las semanas algún municipio 
del departamento y allí abrían un espacio a 
toda la comunidad para escucharla y rendirle 
cuentas. Este modelo de Consejos Comuni-
tarios en el departamento de Antioquia fue 
acompañado de consejos de seguridad que 
se llevaban a cabo diariamente y como pri-
mer punto en el orden del día del Goberna-
dor. Por supuesto, los principios rectores del 
Estado Comunitario también guiaron a Álva-
ro Uribe durante sus dos mandatos al frente 
de la Presidencia de la República. De hecho, 
al día siguiente de su posesión el Presiden-
te Álvaro Uribe llevó cabo su primer Consejo 
Comunitario en la ciudad de Valledupar, en 
ese entonces sitiada y agobiada por las fuer-
zas del terror. A partir de ese momento y has-
ta agosto de 2010 el Presidente Uribe llevó a 
cabo 306 Consejos Comunitarios a lo largo y 
ancho del país. (Estado Comunitario. (n.d.). 
Álvaro Uribe Vélez).

Era el Presidente de la República y su ga-
binete quienes peregrinaban por todo el país 
para escuchar y atender a la comunidad.

En estas reuniones:

• Había presencia de ministros y sus 
equipos de trabajo.

• También acudían todas las autorida-
des civiles y militares del nivel depar-

tamental y de los municipios cerca-
nos, junto con todos sus funcionarios.

• Participaban igualmente los repre-
sentantes elegidos por la comunidad 
en las corporaciones públicas: con-
gresistas, diputados y concejales.

• Se invitaba a la comunidad en pleno: 
líderes gremiales, líderes sociales, me-
dios de comunicación, empresarios, 
comerciantes, estudiantes, maestros, 
agricultores, ganaderos y, en general, 
a los ciudadanos del común.

• No existía guion o censura alguna.
• Era el propio Presidente de la Repú-

blica quien moderaba y otorgaba la 
palabra.

• Después de permitirle a los ciudada-
nos y las autoridades locales exponer 
sus necesidades, plantear riesgos y 
dificultades, así como presentar sus 
denuncias, el Presidente asignaba 
responsabilidades a los funcionarios 
de todo nivel, comenzando por sus 
ministros.

Esta, sin duda, fue una herramienta su-
mamente exitosa, propia del principio político 
de Estado Comunitario, que utilizó el Presi-
dente Álvaro Uribe durante sus dos gobiernos 
para construir una administración cercana, 
humana, legítima, transparente, austera y efi-
ciente (Estado Comunitario, Vélez.)

Talleres Construyendo País
Gobierno Duque

A lo largo de su mandato, Iván Duque 
asistió a 113 talleres Construyendo País en 
los 32 departamentos de Colombia, que es-
taban diseñados para acercar al pueblo co-
lombiano y las instituciones con el objetivo 
de buscar, conjuntamente, soluciones a los 
problemas más apremiantes de los munici-
pios. En su marco, el presidente siempre bus-

có entablar una interlocución directa con los 
ciudadanos que participaron de los talleres, 
ya que estaba convencido de que la parti-
cipación de la ciudadanía y su cercanía con 
su mandatario eran fundamentales para so-
lucionar los diversos problemas locales (Du-
que, Su Presidencia, 2019).

‘Gran Conversación Nacional’

Gobierno Duque en el marco de las mo-
vilizaciones de 2019. la Conversación nació de 
forma desorganizada: de parte del Gobierno 
no había una metodología clara en las mesas 
de juventud, corrupción, paz con legalidad, 
ambiente, crecimiento económico y educa-
ción; y de parte del Comité del Paro nunca 
hubo intención de participar, porque la con-
sideraban una estrategia del Gobierno para 
dilatar sus exigencias. Nunca hubo acto de 
cierre, que el presidente Duque quería que 
fuera -como ya es costumbre en él- con un 
programa de televisión con los moderadores 
de las mesas para que le contaran las pro-
puestas que salieron en casi tres meses de 
diálogos y que él respondiera con los com-
promisos del Gobierno. En la semana de mar-
zo que iba a ocurrir ese evento, el país entró 
en emergencia por el covid (Duque, 2020).

Resultados ‘Gran Conversación’ (según 
el gobierno anterior): decreto de vinculación 
de 12 mil al Estado, sin experiencia; reforma 
al Icetex y Plan de Alivios para 120 mil crédi-
tos educativos; $1 billón anuales para 5.000 
km de vías terciarias; Estrategia de Economía 
para la Gente; sanción de 4 leyes anticorrup-
ción; puesta en marcha de los PDET.

Críticas: el diálogo se generó con secto-

res que no estaban en las calles marchando 
y en varias ocasiones dejaron a las mesas 
de conversación esperando un diálogo que 
nunca se dio (Duque, 2020).

Gobierno Petro

Se crearon instancias generales de diálo-
go, entre ellas:

• Diálogos regionales vinculantes: go-
bierno Petro en 2022, para recoger in-
sumos sobre el PND.

Los Diálogos Regionales Vinculantes. Es-
tos aparecieron en el discurso de posesión 
del presidente y empezaron oficialmente a 
mediados de septiembre del 2022 en Turba-
co (Bolívar). 

Hasta principios de diciembre, el Gobier-
no desplegó un esfuerzo enorme para reali-
zar más de 50 encuentros regionales en los 
que invitó a la ciudadanía a presentar sus ne-
cesidades de cambio y propuestas de acción, 
como insumo principal del Plan Nacional de 
Desarrollo. Cada encuentro contó con padri-
nos o madrinas del alto Gobierno, quienes 
abrían el espacio. Luego, la ciudadanía tra-
bajaba por mesas y se cerraba en plenaria. 
Participaron unas 250.000 personas y se re-
cogieron prácticamente 90.000 propuestas 
que, a la fecha, no son públicas. 

Resultados: 89.000 propuestas que ins-
piraron las bases del PND.

Críticas: fallas en la metodología y logís-
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tica, no se tuvieron en cuenta en el PND te-
mas de los diálogos (creación de sedes uni-
versitarias; líneas de crédito accesibles para 
proyectos juveniles; programas y proyectos 
para la salud mental de los jóvenes; estrate-
gia de seguridad y convivencia territorial).

Falta de un instrumento que permita a la 
ciudadanía hacer seguimiento a los diálogos.
    “Gobierno Escucha”, “Petro Escucha”

Gobierno Escucha es la estrategia de 
diálogo social y participación ciudadana que 
el Gobierno nacional implementará durante 
sus cuatro años de gobierno en diferentes 
etapas. Esta pretende generar cercanía entre 
el orden nacional y los territorios, desde go-
biernos departamentales y locales, gremios, 
grupos organizados y grupos poblacionales 
en general; con el objetivo de plantear la hoja 
de ruta de las políticas públicas y los progra-
mas del Estado, estructuradas desde el sentir 
ciudadano (La Unidad Solidaria Participa En 
Gobierno Escucha, 2023).
Resultados: Decreto de Emergencia en La 
Guajira.
Críticas: inició sin indicadores de categorías 
abordadas los Diálogos Regionales; se des-
continuó; sin cronograma.

Otros ejemplos de algunos procesos y 
resultados en distintos campos, como ins-
tancias temáticas de diálogo, (empleo; segu-
ridad y paz total; corrupción; educación; tran-
sición energética y cambio climático; salud):
En el sector Empleo tenemos: la Comi-
sión Permanente de Concertación de Po-
líticas Salariales y Laborales (gremios de la 
producción, los sindicatos y el Mintrabajo),  
Reforma Agraria: acuerdo con FEDEGAN 
para compra de tierras. 2022.
En Seguridad y paz total se crearon: 
mesa Única Nacional y la Cumbre Agraria, 
Campesina, Étnica y Popular: reinstalada por 
Mininterior en agosto 30 luego de 5 años, las 

mesas de seguimiento a compromisos del 
Gobierno por protestas: paro de Buenaven-
tura, mineros del Bajo Cauca Antioqueño, 
compromisos de la Subcomisión de Garan-
tías y DDHH de la Cumbre Agraria, Cauca, 
Los Pozos, Arauca, taxistas, motociclistas, 
transporte de carga, entre otros. 
En Corrupción: construcción de la estrate-
gia nacional de lucha contra la corrupción. 
Secretaría de Transparencia. 15 de agosto de 
2023, primer conversatorio.   Creación de la 
Comisión Anticorrupción. Congreso. Marzo 
de 2023.  Consulta Anticorrupción. Agosto de 
2018.
En Educación:  Mesa de diálogo perma-
nente por la educación superior: instalada 
en abril de 2023. (Mineducación y actores del 
sector).
En Salud: Diálogos sobre sostenibilidad fi-
nanciera del sistema de salud. (Minsalud, 
ACEMI, Defensoría del Pueblo, actores del 
sector). 28 de agosto.   Creación de la Comi-
sión Accidental de la Verdad para el esclare-
cimiento de la situación actual del Sistema 
de Salud en Colombia. Cámara de Represen-
tantes. 8 marzo 2023.

El presidente de la Cámara, David Race-
ro, emitió una resolución con la que creó una 
“comisión accidental para el esclarecimien-
to de la verdad sobre el sistema de salud en 
Colombia”. Dicha determinación no solo se 
dio por la solicitud presidencial, sino de va-
rios congresistas del Pacto Histórico que le 
pidieron a Racero cumplir con el pedido del 
gobierno (Presidente De La Cámara Crea Co-
misión De La Verdad Para El Sistema De Sa-
lud, 2023). La verdad es la que nos permite el 
perdón.

Todos estos ejemplos reflejan como el 
poder representativo vinculado con la par-
ticipación comunitaria, es a la vez una fase 
de materialización del poder popular cons-

tituyente y fuente de la creación de institu-
ciones. La democracia es la organización que 
unifica los seres humanos por el consenso ra-
cional, dándole mayor poder como potencia 
en la unidad. 

La filosofía política y ética de Enrique 
Dussel ha sido fundamental para compren-
der la importancia de la democracia partici-
pativa en Latinoamérica y en el mundo. La 
democracia participativa es esencial para 
una sociedad justa y equitativa, ya que per-
mite que los ciudadanos participen activa-
mente en la toma de decisiones políticas y 
en la fiscalización de los gobernantes.

Aunque se han llevado a cabo iniciati-
vas de diálogo y participación ciudadana en 
algunos países como es el ejemplo de Co-
lombia, es importante que se implementen 
adecuadamente y se tengan en cuenta las 
críticas y fallas en su metodología y logísti-
ca. Es necesario que los gobiernos se com-
prometan a largo plazo con la implementa-
ción de la democracia participativa y que se 
establezcan mecanismos efectivos para que 
los ciudadanos puedan hacer seguimiento y 
evaluar los resultados de estas iniciativas.

La participación ciudadana no solo es 
valiosa en la política, sino también en otros 
ámbitos de la sociedad, como la educación, 
la salud y el medio ambiente. Es ahí donde 
también el Gobierno debe enfocarse.

El presidente Gustavo Petro en su discur-
so del 27 de septiembre del 2023, en las movi-
lizaciones por la vida, corroboró la importancia 
de trabajar con el pueblo y la participación de-
mocrática que debe tener un país para honrar 
el buen gobierno, así lo mencionó:

 “Es a ustedes, al pueblo, al que se debe 
este gobierno, no tiene razón de ser este go-
bierno, si no es por ustedes, para ustedes, us-
tedes son el objetivo central de nuestras po-
líticas. [...] ¡Queremos un pueblo organizado, 
esa es la estrategia del gobierno! [...] La barba-
rie política que nos condena al odio no es el 
camino de Colombia, el camino de Colombia 
es la esperanza… La esperanza de Colombia 
es la paz, la esperanza de Colombia es la jus-
ticia social, la esperanza de Colombia es que 
el campesinado tenga tierra [...] la esperan-
za es la democracia real, la democracia que 
se mueve, la democracia multicolor. Somos 
una democracia en movimiento, la democra-
cia no es una estatua como Bolívar, Bolívar 
se movía permanentemente… la democracia 
no es una estatua, no es una piedra, la de-
mocracia es el movimiento y democracia en 
movimiento es el eje del gobierno de Colom-
bia potencia minimalismo de la vida. (Blanco, 
2023).

La democracia en movimiento es la de-
mocracia participativa a la que se refiere En-
rique Dussel, la democracia que se refleja en 
el gobierno de hoy.
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Y LA EDUCACIÓN, ¿QUÉ CON EL GÉNERO?
 UN COMPARATIVO ENTRE COLOMBIA, MÉXICO

 Y ARGENTINA DE ENRIQUE DUSSEL

Gracias a eventos históricos como las 
oleadas del pensamiento feminista y el ini-
cio de los estudios basados en género, se 
ha podido brindar reconocimiento a uno de 
los problemas fundamentales dentro de las 
sociedades actuales que son las violencias 
y desigualdades que existen en la sociedad 
que se basan en el género, el sexo, las iden-
tidades diversas y las diferencias que existen 
entre las distintas personas que hacen parte 
del espectro social. La evidencia de esta pro-
blemática se puede notar de forma mayori-
taria en el incremento de la visibilización de 
los casos de violencias basadas en género, 
feminicidios, violencia psicológica, violencia 
sexual, económicas, entre otras formas. Esto 
conlleva a analizar entonces, dicha proble-
mática desde una visión crítica y que busque 
una transformación estructural en las socie-
dades, llevando a preguntarnos como socie-
dad cómo eliminar y prevenir las dinámicas 
transversales a las violencias, el género, la 
identidad, la tolerancia y finalmente pero no 
menos importante, desde la perspectiva del 
presente artículo, la educación y su influen-
cia en estas cambios.

Para dar inicio al análisis de estas proble-
máticas se deben tener claros varios concep-
tos, partiendo desde el punto en que se con-
sidera que la noción de identidad desempeña 
un papel trascendental en nuestra compren-
sión de las intrínsecas dinámicas sociales y la 
interacción entre individuos. Tajfel y Turner 
(1986) ofrecen una definición esclarecedora 
de la identidad como "aquellos aspectos de 
la propia imagen del individuo que se derivan 
de las categorías sociales a las que percibe 
pertenecer" (p. 16). Esta perspicaz conceptua-
lización de la identidad pone de manifiesto su 
estrecha relación con las categorías sociales, 
que no solo influyen en la percepción de uno 
mismo, sino también en cómo somos percibi-
dos por los demás, la importancia de la identi-
dad en la construcción de nuestra percepción 
individual y nuestra interacción en sociedad 
no debe subestimarse. Carmen Ramos Es-
candón (1999) recalca la relevancia de las 
ciencias sociales al adoptar el género como 
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de educación en prevención de la violencias 
basadas en género implementadas en Co-
lombia, México y Argentina, al destacar simi-
litudes, diferencias y la efectividad de cada 
enfoque en la reducción de las violencias ba-
sadas en género, buscamos establecer una 
conexión sólida entre la teoría sobre este tipo 
de violencias y los casos particulares de estos 
países. Esta comparación nos permitirá eva-
luar cómo los enfoques educativos en la pre-
vención de las violencias basadas en género 
se alinean con las complejas dinámicas de 
identidad de género y relaciones de poder 
delimitadas previamente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior-
mente mencionado y que el presente aná-
lisis busca plantear aportes a la erradicación 
de esta problemática en la sociedad colom-
biana, la pregunta ¿por medio de qué meca-
nismo se puede contribuir a la erradicación 
y prevención de las violencias basadas en 
género en Colombia? Nos lleva a considerar 
que la educación desempeña un papel cru-
cial en la transformación de mentalidades y 
la promoción de relaciones equitativas en-
tre los géneros, a través de programas edu-
cativos que sensibilicen sobre las violencias 
de género, en los que se pueda fomentar el 
respeto mutuo, la equidad y la no tolerancia 
hacia cualquier forma de violencia. Asimis-
mo, la implementación de políticas públicas 
efectivas es esencial para combatir las vio-
lencias basadas en género en todas sus ma-
nifestaciones, estas políticas deben abordar 
tanto la prevención como la protección de 
las víctimas, asegurando que tengan acceso 
a los recursos necesarios para buscar ayuda y 

justicia, para esto es importante la colabora-
ción entre instituciones públicas y privadas, 
permeando la participación integral de to-
dos los sectores de la sociedad. 

Una de las herramientas para combatir, 
erradicar y prevenir las violencias basadas en 
género es el marco legal que ampara y guía 
la actuación social en los diferentes niveles 
de incidencia en torno a este tema, de ma-
nera macro se encuentran los convenios y 
declaraciones internacionales, entre los que 
se esta la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, la Convención de Belém do 
Pará de 1994, la Plataforma de Acción de Bei-
jing de 1995, Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra las Mujeres y la Violencia Doméstica,  
Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer,  Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, entre otros, que le 
brindan orientación a los Estados y los vin-
culan jurídicamente, para que de manera 
armoniosa se asuman acciones globales con 
las particularidades de cada país, generando 
directrices internas con objetivos que impac-
ten positivamente las sociedades y disminu-
yan los índices de violencias basadas en gé-
nero en los Estados. En estos métodos que 
se pretende aplicación generalizada, se tiene 
un alto contenido educativo, dando como re-
sultado a largo plazo la evidencia de cambios 
sociales estructurales.

un paradigma emergente que desafía las su-
posiciones previamente aceptadas sobre las 
diferencias de género en nuestra sociedad. 
Esta perspectiva ha estimulado un profundo 
cuestionamiento sobre el poder y las relacio-
nes sociales que configuran y definen nues-
tras identidades de género.

Siguiendo esta misma línea de razona-
miento, resulta imperativo reconocer que el 
género se erige como un elemento esencial 
en la construcción de las relaciones sociales 
y en la atribución de significado a las rela-
ciones de poder. Desde esta perspectiva, el 
género no se limita únicamente a símbolos 
culturales y conceptos normativos, sino que 
implica la construcción de género a través de 
estructuras de parentesco, dinámicas econó-
micas y la organización política, así como la 
conformación de la identidad subjetiva. Es en 
este contexto en el que se concibe al género 
como el primer espacio dentro del cual el po-
der se configura y despliega. Enfocarse en las 
relaciones de poder al momento de centrar-
se en la comprensión del género como una 
construcción social y cultural, permite abor-
dar de manera integral las dinámicas de las 
violencias basadas en género, dado que la 
identidad de género y las relaciones de po-
der están estrechamente entrelazadas; las 
preconcepciones arraigadas sobre los roles 
de género pueden replicar las violencias ba-
sadas en género. Así, esta discusión nos con-
duce a explorar de manera más profunda la 
intrincada relación entre la identidad de gé-
nero y las dinámicas de poder. 

La comprensión de las violencias basa-
das en género se fundamenta en el recono-
cimiento de una amplia gama de violencias 
que pueden afectar a cualquier individuo, sin 
importar su género o condición. Hasta el día 
de hoy, se han identificado 18 tipos de violen-
cia que abarcan desde la violencia física hasta 

la simbólica, pasando por la violencia psicoló-
gica, la sexual, y diversas formas de maltrato 
y discriminación. Esta diversidad de formas 
de violencia subraya la complejidad de los 
desafíos que enfrentamos en la lucha contra 
las violencias basadas en género. Entre los ti-
pos de violencia identificados, la violencia de 
género, que se enfoca específicamente en 
la agresión contra las mujeres y se destaca 
como un problema crítico. Esta forma de vio-
lencia se basa en una profunda desigualdad 
de género arraigada en nuestras sociedades 
y se manifiesta a través de maltratos físicos, 
psicológicos, además de la negación de de-
rechos fundamentales. Es esencial compren-
der que la violencia de género no se limita 
a actos físicos, sino que también incluye as-
pectos emocionales, económicos y sociales 
que socavan la dignidad y el bienestar de las 
mujeres. 

Para abordar eficazmente las violencias 
basadas en género y sus diversas manifes-
taciones, es fundamental reconocer la ne-
cesidad de políticas públicas y estrategias 
educativas que promuevan la prevención y 
la erradicación de estas violencias. Las vio-
lencias basadas en género emergen como 
un fenómeno global que afecta a individuos 
de todas las edades, etnias, géneros y gru-
pos sociales, en América Latina, una región 
donde prevalecen profundas desigualdades, 
la cuestión de género y la prevención de las 
violencias arraigadas a este se han converti-
do en una imperiosa prioridad en la agenda 
política, económica y social. Es aquí, donde 
la educación en prevención de las violencias 
basadas en género se revela como un com-
ponente esencial en las transformaciones 
culturales y en la promoción de relaciones 
equitativas.

El propósito de este análisis radica en 
examinar minuciosamente las estrategias 
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Sin embargo, estos marcos jurídicos in-
ternacionales tienen fallas y vacíos de forma 
y de fondo que no responden a los reclamos 
sociales que se ha ido visibilizando a lo lar-
go de los últimos años, entre las falencias 
de forma se encuentra que los Estados no 
están completamente obligados a cumplir 
y acoger las indicaciones internacionales, 
teniendo completa autonomía sobre cua-
les ingresan y cuáles no en los bloques de 
constitucionalidad de cada territorio, dando 
paso a una conveniencia estatal que no les 
compromete de manera directa; en cuanto a 
las ausencias de fondo está la poca amplitud 
sobre lo que se conceptualiza de género y las 
violencias basadas en este, reduciendo la dis-
cusión a un enfoque muy importante pero 
que se queda corto, que es la lucha contra la 
violencia contra las mujeres, desconociendo 
la amplitud del tema, cómo de manera más 
compleja se entienden los géneros y dejan-
do relegadas algunas poblaciones que son 
realmente minoritarias.

El primer caso práctico a analizar y po-
der comprender la aplicación de estos mar-
cos jurídicos y su aplicabilidad en la educa-
ción es México, este Estado reconoce y basa 
internacionalmente sus políticas públicas, 
herramientas y rutas de acción en la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Con-
vención de Belém do Pará) de 1994, la Plata-
forma de Acción de Beijing de 1995, la Reso-
lución de la Comisión de Derechos Humanos 
de 1998/52 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre medidas de preven-
ción del delito y la justicia penal para la Eli-
minación de la Violencia Contra la Mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989, siendo reflejados internamente en los 
Artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 2, 

7, 8, 30, 33 y 42 de la Ley General de Educa-
ción, la Ley General de Niños, Niñas y Adoles-
centes, Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
la Ley General de Víctimas.

Lo anterior permite evidenciar su en-
foque limitado frente a los altos índices de 
violencias basadas en género, que si bien es 
bueno tener estas primeras herramientas no 
abarcan la totalidad de problemáticas y co-
munidades que solicitan y requieren aten-
ción integral desde lo jurídico, económico, 
educativo, psicológico, entre otros, en situa-
ciones relacionadas directa o indirectamen-
te con las VBG, dejando por fuera, por ejem-
plo, estrategias educativas inclusivas, rutas 
de acción y  capacitación de personal que 
atienda de manera efectiva protocolos para 
casos de ataques contra personas de la co-
munidad LGBTIQ+, etc. La incorporación de 
la perspectiva de género en la educación es 
esencial para abordar eficazmente la violen-
cia de género. En México, este desafío ha sido 
abordado mediante la implementación de 
programas educativos específicos. Uno de 
los programas más notables es "Educación 
con equidad de género", que se enfoca en 
la promoción de la igualdad de género tan-
to en las escuelas como en la comunidad en 
general, este programa tiene como objetivo 
principal desafiar y desmontar los estereo-
tipos de género arraigados en la sociedad y 
aumentar la conciencia sobre la violencia de 
género (Ramírez, 2019). 

En segundo lugar, se tiene como refe-
rente al caso de Argentina, donde la violen-
cia de género ha sido un desafío importan-
te, este país ha implementado programas 
educativos para abordar esta problemática, 
uno de los programas más destacados es el 
"Programa Nacional de Educación Sexual In-

tegral (PNESI)”, que se centra en promover la 
igualdad de género en todos los niveles del 
sistema educativo y en la comunidad en ge-
neral que compone este sistema. El enfoque 
principal del PNESI es desafiar los estereoti-
pos de género y fomentar la concientización 
sobre las violencias basadas en género. (Mi-
nisterio de Educación. 2020. Argentina)

Argentina ha ratificado acuerdos inter-
nacionales como la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), lo que ha 
llevado a la promulgación de leyes y políticas 
para prevenir las violencias basadas en géne-
ro y garantizar la igualdad de género; por otra 
parte, existe toda una normativa en torno a la 
ESI y se encuentra presente en sus planes de 
desarrollo estudiantil, dicha normativa se en-
cuentra vigente desde el año 2006 en la Ley 
26.150, mencionada anteriormente, ya que es 
la que crea el Programa Nacional de Educa-
ción Sexual Integral (PNESI) y dicta en su pri-
mer artículo que:

Todos los educandos tienen derecho a 
recibir educación sexual integral en los esta-
blecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada de las jurisdicciones nacio-
nal, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal. A los efectos de 
esta ley, entiéndase como educación sexual 
integral la que articula aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos (p.1).

Teniendo en cuenta esto, se ve como se 
busca educar a toda la comunidad conside-
rando que la ESI debe contemplar no solo te-
mas de salud reproductiva, sino también las 

categorías que atraviesan la vida en general 
de las personas. Para el año 2015 se creó la 
Ley 27.234 “Educar en Igualdad: Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género”. que 
garantiza las jornadas educativas de pre-
vención de violencias de género y violencias 
hacia la mujer, demostrando así la iniciativa 
del gobierno argentino frente a la búsqueda 
de soluciones efectivas e impulsar la erradi-
cación de estos casos, como también se ha-
bla respecto a las leyes que van en pro de la 
formación docente con enfoque de género 
y la orientación-educación sexual transver-
sal e integral en todos los planes de trabajo 
y estudio que vayan a usar en todas las insti-
tuciones educativas de la República Argen-
tina. Siguiendo esta línea, en el año 2021 se 
realizó la aprobación y puesta en marcha del 
“Observatorio Federal de la Educación Sexual 
Integral” (OFESI) quienes avanzan en la rea-
lización de análisis y estudios que determi-
nen cuánto se ha hecho desde la creación 
de programas educativos ligados a la ESI; ac-
tualmente se poseen datos de la cantidad de 
docentes formados en planes de ESI focaliza-
dos y hechos por el PNESI desde el año 2018 
hasta el año 2021, dichas cifras son bastante 
significativas con respecto a los docentes for-
mados en el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo no Intencional en la Adolescencia 
“Plan ENIA” (OFESI, 2021).

Finalmente, gracias a los esfuerzos que 
se han realizado por el PNESI, actualmen-
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te Argentina posee una gran cantidad de 
herramientas de formación para toda la co-
munidad educativa en general, incluyendo 
desde directivos, estudiantes, hasta a padres 
de familia, estas herramientas se componen 
de una serie de cartillas informativas con el 
lenguaje y las estrategias adecuadas que se 
deben utilizar en cada uno de los niveles a los 
que pertenezcan los miembros de la comu-
nidad educativa.

Para el caso de Colombia a través de la 
promulgación de la Ley 1620 de 2013, cuyo tí-
tulo completo es "Ley por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar", se ha establecido una normatividad 
esencial en Colombia, esta ley ha generado 
un impacto significativo al proporcionar un 
marco legal para la promoción de un am-
biente educativo seguro y propicio en las 
instituciones de enseñanza; en particular, el 
Artículo 15 de esta legislación reviste especial 
relevancia, ya que establece las responsabili-
dades del Ministerio de Educación Nacional 
en la implementación de estrategias desti-
nadas a prevenir y mitigar situaciones de vio-
lencia y acoso escolar. Dicha responsabilidad 
se comparte en una colaboración estrecha 
con las instituciones educativas y las entida-
des gubernamentales, que, a través de pro-
cesos de certificación, buscan crear entornos 
de convivencia saludable que fomenten el 
desarrollo integral de los estudiantes.

En el cuanto a las políticas y leyes en-
caminadas a abordar la violencia y la dis-
criminación de género en Colombia, la Ley 
1257 de 2008 se erige como un pilar funda-
mental, esta legislación establece un sólido 
marco legal destinado a prevenir y sancionar 
diversas manifestaciones de violencia y dis-

criminación dirigidas contra las mujeres en 
la sociedad colombiana. Uno de los aspec-
tos más destacados de esta ley radica en la 
imperiosa exigencia de incorporar la educa-
ción en género y equidad en los programas 
de educación, un elemento que promueve la 
comprensión y la sensibilización de las cues-
tiones de género desde las primeras etapas 
del desarrollo. 

En este contexto, surge la destacada ini-
ciativa "Mujer, tejiendo sueños", que se dedi-
ca a brindar a las mujeres las herramientas 
necesarias para hacer frente a situaciones de 
violencia de género y prevenirlas, este pro-
grama refleja el compromiso de Colombia 
con la promoción de la igualdad de género y 
la protección de los derechos de las mujeres, 
al proporcionar recursos y apoyo concretos 
a quienes más lo necesitan. No obstante, a 
pesar de los avances notables, persisten de-
safíos que deben abordarse de manera in-
tegral, las disparidades regionales en la im-
plementación de estas políticas representan 
un obstáculo significativo, ya que es crucial 
garantizar que todos los rincones del país se 
beneficien por igual de estas medidas. 

Se requiere de un esfuerzo continuo 
para fortalecer la formación docente en 
educación de género y derechos humanos, 
con el fin de que los educadores estén bien 
preparados para abordar estas cuestiones 
en el aula. Por último, la participación activa 
de la comunidad educativa y de la sociedad 
en su conjunto, es esencial para construir 
una cultura de igualdad de género y preve-
nir la violencia. Superar estos desafíos per-
mitirá a Colombia avanzar hacia una socie-
dad en la que la igualdad de género sea una 
realidad arraigada y la violencia de género 
una preocupación del pasado. Con base en 
lo anterior, el artículo 15 de la Ley 1620 de 
2013, refiere a la creación del PESCC (Progra-
ma de Educación para la Sexualidad y Cons-
trucción de Ciudadanía), que tiene como 
objeto promover la educación sexual y la 
construcción de la ciudadanía en el contex-
to escolar, el cual ofrece herramientas para 

comprender y ejercer sus derechos sexuales 
y reproductivos de manera informada y res-
ponsable, promoviendo valores de respeto, 
igualdad y no discriminación. 

El PESCC está siendo implementado en 
instituciones educativas a través del trabajo 
coordinado entre el Ministerio de Educación 
de la República de Colombia y las entidades 
territoriales, con el fin de desarrollar estrate-
gias pedagógicas, materiales educativos y 
capacitación para docentes, con el objetivo 
de promover la educación sexual integral. 
Algunos de los aciertos y avances más signi-
ficativos que se han evidenciado por medio 
la implementación de la Ley 1620 de 2023 
son: El enfoque integral que abarca la for-
mación de derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención de la vio-
lencia escolar; La inclusión en evaluaciones 
de calidad que busca certificar en calidad 
los establecimiento educativos promovien-
do la atención y prevención en acoso es-
colar; y como calificativo de dicho proceso, 
evaluaciones de competencia ciudadana 
por medio de las pruebas Saber del Esta-
do para medir y evaluar el impacto de estas 
políticas en el clima y la convivencia esco-
lar. Asimismo, es esencial reconocer que, en 
consonancia con el marco legal estableci-
do, se plantean desafíos y perspectivas que 
contribuyen a enriquecer la ejecución efec-
tiva de la ley, esta dimensión se manifiesta 
de manera cuantitativa, como previamente 
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se aludió. En este contexto, se destacan tres 
aspectos cruciales que requieren atención 
prioritaria: las disparidades regionales, la ca-
pacitación de los educadores y la participa-
ción activa de la comunidad educativa. 

En primer lugar, las disparidades regio-
nales representan un desafío significativo, 
dadas las variaciones en las condiciones geo-
gráficas y socioeconómicas en todo el país, 
se hace necesario un enfoque específico que 
garantice que las políticas y programas deri-
vados de la ley sean igualmente efectivos en 
todas las áreas, incluyendo aquellas de difícil 
acceso; en segundo lugar, la formación do-
cente emerge como un factor determinante 
para el éxito de estas iniciativas, la prepara-
ción y actualización de los educadores en te-
mas de sexualidad y derechos humanos de-
ben ser consideradas una prioridad, ya que 
los docentes desempeñan un papel funda-
mental en la formación de una convivencia 
escolar saludable y en la prevención de la vio-
lencia; por último, la participación activa de 
la comunidad educativa, que abarca no solo 
a las instituciones, sus docentes y alumnos, 
sino que también a los padres, madres y tu-
tores, constituye un elemento fundamental, 
la promoción de un ambiente escolar seguro 
y respetuoso.

A pesar de las similitudes en los objetivos 
de México, Argentina y Colombia, en la pre-
vención de las violencias basadas en género, 
existen diferencias notables en la implemen-
tación de sus estrategias. México y Colombia 
han enfocado sus esfuerzos en programas 
de empoderamiento de las mujeres, mien-
tras que Argentina ha centrado su atención 
en la educación en equidad de género en 
las escuelas. Estos países enfrentan desa-
fíos comunes, como la necesidad de abordar 

las barreras culturales y sociales que abren 
paso a las violencias de género y la falta de 
recursos para implementar efectivamente 
sus programas (González, 2018). Dichos paí-
ses pueden aprender valiosas lecciones el 
uno del otro. Colombia y México podrían be-
neficiarse de la inclusión de la educación en 
equidad de género en sus escuelas, como lo 
ha hecho Argentina, para abordar la raíz de la 
violencia de género desde una edad tempra-
na. Por otro lado, México podría explorar pro-
gramas de empoderamiento de las mujeres 
similares a los de Colombia para fortalecer la 
resistencia de las mujeres a la violencia.

La educación en género y equidad 
desempeña un papel fundamental en la 
transformación de las mentalidades y la 
promoción de relaciones más igualitarias, 
adicionalmente, la cooperación internacio-
nal y el intercambio de mejores prácticas 
son esenciales en esta lucha compartida por 
un mundo más seguro y equitativo para to-
das las personas, independientemente de 
su género, por lo cual, se afirma que la pre-
vención de las violencias basadas en género 
es una tarea compleja pero primordial para 
construir sociedades más equitativas y jus-
tas, Colombia, México y Argentina han toma-
do medidas significativas para abordar este 
problema a través de la educación en pre-
vención de las violencias basadas en género, 
a través de la comparación de estrategias y 
lecciones aprendidas, los tres países pueden 
avanzar en la promoción de la igualdad de 
género y la prevención de la violencia.
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La educación 3.0 es el sistema de ense-
ñanza y aprendizaje que integra las tecno-
logías de la información y la comunicación 
(TIC). Esta metodología responde a las nue-
vas necesidades educativas donde las me-
diaciones tecnológicas son protagonistas, 
debido al enorme cambio en la cultura con 
la aparición de la internet. Aunado a ello está 
el enorme impulso que se dio a esta meto-
dología debido al fenómeno de pandemia 
vivido durante el 2020, con el cual se eviden-
ciaron los desafíos que se presentan en la im-
plementación de TIC en los procesos educa-
tivos, tales como el desuso de la tecnología a 
pesar de estar inmersa en la cultura, la falta 
de inversión, planificación e implementación 
y poca preparación del profesorado.

A pesar de que la tecnología ha demo-
cratizado el acceso a la información, también 
vemos cómo la cultura tecnológica solo se 
apropia para fines de ocio, relaciones inter-
personales, incluso en negocios, pero los sis-
temas educativos del mundo se enfrentan 
a grandes retos a la hora de implementar la 
educación 3.0

Es bastante polémico el tema de la tec-
nología en educación ya que todavía hay un 
imaginario social dónde se posiciona la tec-

nología como un detonante de aislamiento, 
narcisismo y distracción. Esto último, se debe 
a que no se han desarrollado estrategias 
efectivas en la migración hacia las aulas vir-
tuales y efectivamente los jóvenes disponen 
cada vez más a una cantidad de dispositivos 
que les ayuda a establecer las relaciones con 
el mundo que le rodea, desde la aprobación 
por redes sociales y una gran cantidad de 
contenido que no está regulado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que la educación que está mediada por tec-
nología no se trata solo de la adquisición de 
dispositivos para tener éxito (Asseco, 2021), 
hay una serie de variables que deben ser 
planificadas para cumplir los objetivos de la 
educación 3.0, ya que bien implementada 
desarrolla una serie de valores como la in-
tegralidad, interdisciplinariedad, el impulso 
de habilidades cognitivas, la inteligencia co-
lectiva, el aprendizaje informal colaborativo, 
además de que es accesible y sostenible.

También es fundamental que antes de 
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También es fundamental que antes de 
adquirir una serie de material tecnológi-
co, por parte de las instituciones educativas 
debe haber una claridad en el programa de 
aprendizaje, con objetivos definidos, por-
que esto proyectará el cómo enseñar y qué 
aprenden los estudiantes, por supuesto debe 
involucrar a toda la comunidad: padres, estu-
diantes e instituciones.

Una vez estructurado el programa de 
educación 3.0 y su articulación con la prác-
tica, se puede evidenciar un aprendizaje in-
mersivo virtual, lo que desarrolla habilidades 
esenciales en el mundo en el que vivimos 
hoy, como el perfeccionamiento de compe-
tencias en entornos simulados, la inmersión 
física y mental que propende a la concentra-
ción, la enseñanza personalizada y retención 
del conocimiento. Por otra parte, trabaja el 
aprendizaje adaptativo que responde a las 
necesidades particulares del estudiante a 
partir del análisis de aciertos y errores que se 
pueden corregir en tiempo real, gracias a la 
mediación de LMS (Learning Management 
Systems), conocidos también como sistemas 
de gestión del aprendizaje, lo que permite el 
control remoto del proceso de formación de 
los estudiantes.

A partir de aquí se replantea el rol del 
docente que se convierte en un Content, Cu-
rator o Community manager (López & Basi-
lotta, 2012), en otras palabras, se convierte en 
el gestor de la comunidad de aprendizaje, 
donde a partir de su criterio y experiencia, 
logra guiar a los estudiantes dentro de toda 
la información disponible en la internet, de 
esta manera selecciona los datos relevantes 
y fiables, adaptado el conocimiento a las ne-
cesidades de cada estudiante.

Por supuesto que se presentan retos 
frente a la gestión de la información, lo que 
se puede manejar a través del docente; la 

supervisión a distancia, donde se ha logra-
do desarrollar una cantidad de software de 
e- Proctoring, que son técnicas de realización 
de pruebas de evaluación, con monitoriza-
ción a través de recursos telemáticos y que 
permiten la integridad académica, validación 
de identidad, comportamiento por cámara y 
el registro de actividad en internet; por últi-
mo la seguridad de la información, donde se 
sigue trabajando en técnicas y apps para el 
desarrollo de la ciberseguridad.

Pero, ¿la implementación de una edu-
cación con la tecnología como mediadora 
principal, puede ser la respuesta al desarrollo 
socioeconómico de un país?

Basta con fijar la mirada en la República 
Popular China, una nación que según las pro-
pias palabras de Qin Gang, Consejero de Es-
tado y Ministro de Relaciones Exteriores, du-
rante la inauguración del Foro Lanting sobre 
la Modernización China y el mundo, profesa:

China ha pasado de un país pobre y atra-
sado a la segunda economía del mundo, así 
como el mayor país en comercio de bienes, 
en reserva de divisas, y en manufactura a ni-
vel mundial, y tiene establecidos el sistema 
de educación obligatoria, el de seguridad 
social y el de salud más grandes del mundo 
(Gang, 2023, p. 4).

La educación es un factor determinante 
para el progreso chino, ya que en el gigante 
asiático se está llevando a cabo un proceso 
de transformación de la enseñanza primaria 
y secundaria relacionado con la tecnología. A 
partir de experimentos en escuelas, se eva-
lúan los resultados del progreso informático 
en armonía social y cuando se obtienen pro-
cesos exitosos son replicados a otras escue-
las, donde se usa la programación visual para 
los más pequeños. También se implementan 
estrategias para utilizar nuevas tecnologías 
como la RV (realidad virtual) y la tecnología

 Número Total De Usuarios De 
Educación En Línea En China

Para la educación en etapa universitaria 
existen estándares de rendimiento en IA (In-
teligencia artificial), que incluyen el posicio-
namiento de la institución universitaria en el 
ámbito de la IA, a través de su reputación y 
la posición de sus exestudiantes en las em-
presas, el rendimiento de los especialistas en 
IA que suelen ir a facultades de informática 
y matemáticas y el desempeño universitario 
en general.

Para la mejora de la eficiencia de las or-
ganizaciones educativas se tienen tecnolo-
gías de apoyo que incluyen la gestión inte-
ligente de campus y escuelas, sistemas de 
seguridad de la información, plataformas en 
la nube, recursos de aprendizaje multimedia 

distribuidos y sistemas de apoyo a la ense-
ñanza y retroalimentación instantánea.

En contraste, en Colombia, el analfabe-
tismo tecnológico tiene un porcentaje consi-
derable. Una de las oportunidades de mejo-
ra se da en el talento humano, la apropiación 
y capacitación por parte de los docentes que 
conservan una cultura de integración tec-
nológica para uso personal, administrativo, 
como estrategia de socialización visual, so-
porte informacional y bibliográfico, interac-
ción virtual complementaria y evaluación. 
Aunado a ello el tema de conectividad es 
bastante limitado, en algunas regiones del 
país hay una ausencia casi total de dispositi-
vos e internet (Vargas, 2020). Bajo este pano-
rama, ¿qué podemos aprender de la expe-
riencia china?

La respuesta es la misma, la educación 
se mejora con educación, las brechas socia-
les se disminuyen con el acceso igualitario 
a la información. Pareciera que fuese impo-
sible, por la dicotómica simplicidad de este 
planteamiento, pero no lo es.

El gobierno nacional debe propender los 
recursos materiales e inmateriales para que 
la educación 3.0 sea una realidad en nuestro 
país, el presupuesto destinado a este fin debe 
ser invertido realmente en acceso a internet 
en todo el territorio nacional, obtención y dis-
tribución equitativa de infraestructura y he-
rramientas y la capacitación de maestros que 
a su vez replicarán el conocimiento en estas 

Anexo 1.

Fuente: Educational technologies in 
China (p. 25), por Feijoo et al., 2021
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nuevas generaciones a las que se les facilita 
el manejo de dispositivos electrónicos por 
nacer en una era digital, hay que aprovechar 
esa ventaja para redireccionar sus intereses y 
mostrar las bondades que el uso tecnológico 
con fines educativos puede proporcionar en 
nuestra sociedad.
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La arquitectura de las instituciones edu-
cativas en Colombia desempeña un papel 
crucial en la promoción de la excelencia 
académica. Las universidades, colegios y es-
cuelas han buscado crear ambientes inspira-
dores que fomenten la creatividad, el pensa-
miento crítico y el aprendizaje colaborativo, 
sin embargo, como lo asegura Castillo es un 
desafío para el Estado debido a que es un 
país pluriétnico y multicultural, esto repre-
senta atender las necesidades particulares 
de cada cultura y tradición. (Castillo Gómez, 
2000) Según cifras del Ministerio de educa-
ción, tomando como estudio de caso la Gua-
jira, en los últimos tres años ha ocupado el 
último lugar del país en términos de calidad 
de la educación en los niveles básica y media. 
La Guajira es el departamento donde menos 
personas poseen estas competencias, con 
14.2% que no saben leer ni escribir” (Colom-
bia aprende, 2021), siendo así uno de los de-
partamentos más marginados del país; estos 
fenómenos repercuten directamente en la 
calidad de vida de las familias.

¿Pero cuál sería la estrategia más efi-
ciente para que la educación en el caso de la 
Guajira mejore tanto en su calidad como en 
los índices de participación? 

En África se encuentra un caso particu-
lar que nos enseña cómo las circunstancias 
en la Guajira se replican, pero han logrado 
con éxito sobreponerse a la adversidad me-
diante estrategias de diseño arquitectónico, 
que generan impacto en la educación. Es el 
caso del Instituto Educativo Gando, diseñado 
por el arquitecto Francis Kéré, y su idea nace 
a causa de las largas distancias que él cami-
naba hasta su escuela en Tenkodogo para 
aprender a leer y a escribir. La escuela en la 
que tomaba las clases estaba construida en 
hormigón, y carecía de ventilación. Esta ex-
periencia la recordaría durante años por el 
calor que pasó entre sus muros, lo cual fue 
motivo para su construcción: un centro edu-
cativo profundamente arraigado en el terri-
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DE LA ARQUITECTURA: EL INSPIRADOR 

CASO DE FRANCIS KÉRÉ EN BURKINA FASO 
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torio y logra alcanzar un concepto de belle-
za que trasciende las estructuras físicas. El 
diseño responde a todos los factores como 
el clima, las tradiciones y cultura, el Instituto 
se encuentra ubicado en el país de Burkina 
Faso, en la ciudad de Gando; se construyó en 
el año 2003 como escuela de primaria, y lue-
go se amplió para recibir a 120 estudiantes 
de primaria y secundaria. Desde entonces 
ha crecido exponencialmente, en la actua-
lidad es un Instituto educativo con más de 
700 estudiantes, cuenta con residencia para 
los docentes y una clínica con todo el equipa-
miento médico. En el año 2022, Francis Kéré 
fue galardonado con el Premio Pritzker, con-
siderado como el premio de mayor prestigio 
internacional y el principal reconocimiento 
para un arquitecto, también conocido como 
el Nobel de Arquitectura.

Las estrategias que usó el arquitecto 
en la construcción fueron las que permitie-
ron que el complejo educativo fuera un éxi-
to, permitiendo que los estudiantes sintie-
ran el gusto por el aprendizaje. Los muros 
se construyeron de manera tradicional, em-
pleando ladrillos de barro fabricados in situ 
por la comunidad local, logrando que las au-
las permanezcan frescas a pesar de las altas 
temperaturas; otro de los principales retos a 
solucionar fue la ventilación, para lo cual se 
diseñaron techos abovedados en ladrillo que 
facilitan la circulación del aire caliente, lo-
grando la ventilación natural de las aulas, así 
como se diseñaron ventanas que cuentan 
con un amplio alféizar apoyado en pilastras, 
proporcionando áreas de sombra y descanso 
para los estudiantes. 

Este ejemplo nos permite ver como la 
arquitectura y la educación son dos discipli-
nas intrínsecamente relacionadas e influye 
en la forma en que las personas interactúan 
con el entorno, el cual les permite condicio-

nes óptimas para el aprendizaje. La arquitec-
tura como arte y ciencia de diseñar espacios 
físicos, moldea el ambiente en el que se lle-
va a cabo la educación, los edificios escola-
res, universitarios y espacios de aprendizaje, 
e influyen en la calidad de la enseñanza y el 
bienestar de los estudiantes. Es necesario 
que este ejemplo de arquitectura se replique 
no solo en la Guajira sino también en dife-
rentes comunidades en el país, diseñando 
arquitectura que responda a las condicio-
nes climáticas y variedad cultural en secto-
res  marginados, con el fin de lograr mejorar 
los índices de escolaridad y la calidad de vida 
de las comunidades que habitan el departa-
mento en general, para lo cual es necesario 
cruzar la brecha de la desigualdad en cuan-
to a la accesibilidad de recursos destinados 
a crear estructuras físicas adecuadas para la 
educación, que cuenten con un diseño ópti-
mo y servicios funcionales para que los estu-
diantes se sientan cómodos en las aulas.

La revista española de pedagogía “Ar-
quitectura y Educación Social” expone que la 
articulación entre el espacio físico dónde se 
desarrolla la educación y la educación en sí 
misma debe ir ligada al territorio, costumbres 
y relaciones que logra determinar el gusto de 
los estudiantes y empeño por aprender, no 
considerándolo como un lugar desconocido, 
para esto es necesario crear arquitectura que 
se adapte al estudiante y no estudiantes que 
se adapten a la arquitectura.

La arquitectura desempeña un papel 
activo en la promoción de la excelencia aca-
démica y el desarrollo de la sociedad, a medi-
da que el país continúa enfrentando desafíos 
en el ámbito educativo, la arquitectura se-
guirá desempeñando un papel crucial en la 
creación de espacios educativos inspiradores 
y funcionales para las generaciones futuras, 
también es necesaria la inversión en investi-

gación y desarrollo en el campo de la arqui-
tectura educativa. Esto podría contribuir a la 
creación de espacios aún más innovadores y 
eficaces para el aprendizaje en todo el país, la 
educación que proporciona el conocimiento 
y la creatividad necesaria para diseñar en-
tornos arquitectónicos funcionales y estéti-
camente agradables, ambas disciplinas se 
complementan mutuamente, contribuyen-
do a la evolución cultural y social del país.
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La globalización nos ha permitido el de-
sarrollo de nuevas tecnologías, el crecimien-
to de los mercados internacionales, el inter-
cambio cultural y de conocimientos, pero 
también ha impuesto retos crecientes como 
el ajuste de los programas educativos, no solo 
de educación superior, sino también a nivel 
escolar, para que respondan a las necesida-

des laborales que tienen los nuevos puestos 
de trabajo. 

De acuerdo con el DANE (2022a), duran-
te 2021 en Colombia, tan solo el 20,6% de las 
personas entre los 15 y 24 años realizó algún 
curso de formación para el trabajo en los úl-
timos 24 meses (gráfico 1). Por otro lado, la 
población que más registra haber recibo for-

EDUCACIÓN PARA EL FUTURO: 
¿QUÉ SIGNIFICA PARA COLOMBIA?

Ana Sofía Sarria Arévalo

Gráfico 1. Distribución de la población que tomó algún curso de formación para 
el trabajo según último título obtenido. Comparativo 2019-20211

Fuente: DANE (2022a)

Gráfico 2. Tasa de desempleo según nivel educativo logrado y 
sexo (2021)

Fuente: DANE (2022a)

mación para el trabajo, son quienes como 
último título obtenido es el de Bachiller; sin 
embargo, para el mismo año, la mayor tasa 
de desempleo según el último grado educa-
tivo se sitúa en la educación media, y reper-
cute en mayor medida a las mujeres que a 
los hombres (gráfico 2) (DANE, 2022b). 

Así las cosas, se puede pensar que, si se 
mejora la educación media con miras a las 
necesidades laborales planteadas para el fu-
turo, la tasa de desempleo para quienes su 
último título académico es el bachillerato, 
puede empezar a disminuir. 

El DANE (2022b) identificó que, en 2021, 
dentro de la población inactiva que cursó 
algún curso de formación para el trabajo, el 
53.1% tienen 24 años o menos; al cruzar el 

Registro Estadístico de Relaciones Laborales 
(RELAB) y el de relación con el trabajo formal, 
concluye que uno de los retos que marcaría 
una diferencia significativa, está en actuali-
zar el sistema de formación para el trabajo 
“entendiendo el diálogo que el país tiene en 
cuanto a competencias y habilidades, para 
que pueda ser un insumo del Sistema Na-
cional de Cualificaciones” (p. 9), esto, sin em-
bargo, no debería estar limitado a ofrecerse 
en los centro de educación para el trabajo 
(como el SENA), sino que debería comple-
mentar la educación medio, para que pueda 
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ofrecer las herramientas necesarias para la 
inserción laboral de los bachilleres. Un con-
cepto a tener en cuenta es el de las brechas 
de capital humano descritas por el Ministe-
rio de Trabajo, como un desajuste entre las 
competencias que tienen los trabajadores y 
buscadores de empleo frente a las compe-
tencias que requieren las empresas. 

Esto es relevante, ya que como lo men-
ciona el Ministerio de Educación (2022), no se 
ha logrado una correcta movilidad educativa 
pese a que se han implementado ciclos pro-
pedéuticos, la pregunta es ¿cuáles son esas 
competencias y habilidades que pueden for-
talecer la oferta educativa (en la educación 
media) para disminuir la brecha de inserción 
laboral, de acuerdo con el último título alcan-
zado por el estudiante?

El siguiente documento busca ofrecer 
sugerencias alrededor de cómo la educación 
media puede adaptar sus programas edu-
cativos para disminuir las brechas de capital 
humano, teniendo en cuenta las nuevas de-
mandas del mercado. Una de las propues-
tas que se valoran más, es el de las llamadas 
habilidades para el siglo XXI, descritas por la 
UNESCO.

Roxana Morduchowicz (2015), en su do-
cumento competencias y habilidades para el 
trabajo de la UNESCO, explica que los estu-
diantes necesitan competencias que perdu-
ren el tiempo. Morduchowicz sostiene que se 
debe construir conocimientos basados en el 
pensamiento crítico en cualquier campo del 
saber, para ser capaces de analizar, evaluar, 
argumentar, decidir y comunicar. Dichas ca-
pacidades permiten resolver problemas y 
generar nuevas propuestas para la toma de 
decisiones.

Por otro lado, divide las habilidades di-
gitales en dos grupos, el primero, las ha-
bilidades digitales fundamentales buscan 

fortalecer la evaluación y selección de la infor-
mación, comprender el funcionamiento de 
los algoritmos, interactuar en comunidades 
y participar en la resolución de problemas 
por medio de la creación de contenido digi-
tal empático y asertivo. El segundo, sobre las 
habilidades digitales instrumentales, hace 

referencia al uso práctico de los dispositivos 
digitales y las aplicaciones. Estas últimas ha-
bilidades permiten hacer uso práctico de los 
dispositivos, es decir, contemplan el manejar 
las herramientas para demandas específi-
cas del mercado. Finalmente, asume que, en 
conjunto, el pensamiento crítico y las habili-
dades digitales fundamentales e instrumen-
tales son necesarias, ya que, por separado no 
promueven un buen uso de la tecnología y 
resultan insuficientes.  

Scott (2015) añade la ciudadanía digital y 
cívica, y las competencias globales en donde 
se busca identificar problemas y darles solu-
ciones éticas, no solo para su país o comu-
nidad; y la capacidad intercultural, en donde 
plantea que se puede aprender de las demás 
personas con el fin de construir sociedades 
culturalmente diversas. Adiciona que las ha-
bilidades del siglo XXI se pueden dividir en 
tres: aprender a conocer, aprender a hacer, y 
aprender a ser.  

Aprender a conocer implica que las 
competencias deben cimentarse en conte-
nido sólido e integrado, dentro de contex-
tos que sean comprensibles para los estu-
diantes. La autora identifica cuatro ámbitos 
temáticos relevantes para las dinámicas ac-
tuales: la concienciación mundial; los conoci-
mientos básicos financieros, económicos, de 
negociación y emprendimiento; el civismo; y 
conceptos asociados a la salud y el bienestar. 
Por otro lado, el aprender a hacer, reflexiona 
sobre conceptos similares a los planteados 
por Morduchowicz: el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas, la comunicación y 
el tener conocimientos básicos sobre las tec-
nologías de la información, la comunicación 
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(TIC), los medios de comunicación, y capaci-
dad creativa. 

Finalmente, aprender a ser supone tener 
buenas competencias sociales e intercultura-
les para trabajar de manera eficaz en equipo, 
respetar las diferencias culturales y participar 
de manera oportuna. Se propone que los es-
tudiantes deben aprender a ser autónomos 
y responsables, deben tener la capacidad de 
adaptarse a contextos laborales y sociales, 
ser capaces de gestionar el aprendizaje au-
tónomo, y pone sobre la mesa la necesidad 
de que existan espacios de práctica para in-
tegrar los saberes.  

Por su parte, el reporte de la UNESCO: 
E2030: Educación y Habilidades para el Si-
glo XXI, enuncia que, para cumplir con los 
retos que se imponen en el mundo globa-
lizado, se debe garantizar la coherencia de 
los contenidos, pero que, a su vez, se adap-
ten a los contextos escolares y sociales de 
los estudiantes para mitigar la deserción 
escolar. Es necesario que la implementa-
ción de nuevos conocimientos se haga con 
enfoque de género, pues, en el caso de Co-
lombia, requieren especial atención en las 
políticas educativas y de formación para el 
trabajo. Un modelo educativo que contem-
ple dichas necesidades debe democratizar 
el acceso a las TIC, la inclusión de actores 
gubernamentales y no gubernamentales, y 
promover la participación de todos los acto-
res del sistema educativo. 

La UNESCO reconoce que se deben im-
plementar estrategias que permitan identi-
ficar las brechas de capital humano, como 
bien lo hace la Red ORMET en Colombia, para 
garantizar el derecho a la educación, y que, la 
cooperación permite la creación de platafor-
mas que facilitan el acceso a la información y 
se aprovecha la experticia en un área especí-
fica de especialización.

Scott sugiera que transformar la edu-
cación debe permitir que “todas y todos los 
estudiantes estén preparados para prosperar 
y triunfar en un mundo competitivo” (p. 10), 
esto se logra mediante una reforma eficiente 
a la educación media, con programa de estu-
dio flexibles y posibilidades de capacitación 
(UNESCO, 2021). 

En el caso de los programas educativos 
para Colombia, se puede empezar siguiendo 
las recomendaciones planteadas por Mordu-
chowicz en su informe: se debe iniciar plan-
teando dilemas que genera el uso de Inter-
net y que requieran análisis e interpretación, 
quiere decir que, no se debe desincentivar el 
uso de nuevas tecnologías en la comunidad 
estudiantil, sino por el contrario, motivarlos a 
hacer un uso crítico y responsable de las mis-
mas. También se debe promover la resolución 
de problemas o situaciones complejas utili-
zando habilidades digitales, la comprensión 
de los entornos digitales y de las herramientas 
que ofrecen, puede abrir un mundo de opor-
tunidades para los recién graduados, facilitan-
do su acceso e inserción en el mercado labo-
ral; como explica el texto, hacer uso reflexivo y 
creativo de Internet puede facilitar la toma de 
decisiones dentro de las organizaciones. 

Las brechas de capital humano también 
se disminuyen cuando se aprende a trabajar 
en equipo como los mencionan los docu-
mentos de la UNESCO, tanto el cumplimien-
to de tareas como la toma de decisiones se 
facilitan cuando las personas trabajan en 
equipo, teniendo en cuenta que se forman 
estudiantes que entienden las diferentes 
perspectivas y enfoques que pueden llegar a 
tener los retos que se plantean en los entor-
nos laborales. 

El Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE) en 2022 publicó el 
primer reporte estadístico sobre Educación, 

Ciencia, Tecnología E Innovación ECTeI, en 
donde se evidencia que las instituciones de 
carácter oficial y que se ubican en la rurali-
dad, tienen necesidad de inversión en térmi-
nos de bienes TIC con fines pedagógicos. Por 
tanto, es necesario tener presente que, para 
poder brindar herramientas y habilidades 
necesarias para el trabajo dentro de la edu-
cación media colombiana que puede llegar 
a impulsar los proyectos de vida de los bachi-
lleres que no pueden acceder a la educación 
técnica o superior, se deben hacer una inver-
sión de carácter urgente en estas zonas. 

A modo de conclusión, la globalización 
ha transformado las necesidades laborales 
exponiendo la urgencia de adaptar la edu-
cación media, para que esta sea capaz de 
brindar los conocimientos y habilidades ne-
cesarias a los bachilleres que desean entrar 
al mercado laboral, esto, teniendo en cuenta 
que cerca del 20% de las personas entre los 
15 y 24 años ha completado algún curso de 
formación para el trabajo en los últimos dos 
años, lo que sugiere que puedan surgir bre-
chas de capital humano en la oferta de em-
pleos disponibles. 

La educación media debe complemen-
tarse y garantizar a los nuevos bachilleres el 
aprendizaje de ejes temáticos básicos TIC y 
habilidades para el trabajo, contemplando el 
Marco Nacional de Cualificaciones. 

Se pueden fortalecer los proyectos edu-
cativos de educación media para disminuir 
las brechas de capital humano en Colom-
bia enseñando a los bachilleres a identificar 
problemas, de manera que lo estudiantes 
además de reconocerlos, puedan compren-
derlos, analizarlos de manera clara, y aplicar 

habilidades las digitales fundamentales e 
instrumentales necesarias para su resolución 
(Morduchowicz, 2015; UNESCO, 2021). 

Las demandas del mercado indican que 
los estudiantes deben aprender a clasificar 
la información que reciben por medio de la 
formulación de preguntas, el análisis de ele-
mento relevantes y la identificación de los 
elementos que permiten la consolidación de 
las soluciones a proponer en relación con los 
contenidos digitales. Finalmente, los estu-
diantes deben ser capaces de juzgar la vera-
cidad de la información y de las fuentes, para 
poder extraer conclusiones que permitan 
enunciar nuevas preguntas e hipótesis, a la 
vez que replantear los argumentos propues-
tos, y tomar decisiones en base a nuevas al-
ternativas (Morduchowicz, 2015); a ello se le 
suma el poder entablar diálogos intercultu-
rales, la empatía y la reflexión crítica en con-
junto. 

Una estrategia que se puede implemen-
tar es la incorporación de cursos de forma-
ción para el trabajo, en las instituciones de 
educación media, en alianza con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), como bien 
ya lo hacen algunas instituciones como el 
Colegio Margarita Bosco, el Instituto Técni-
co Industrial Centro Don Bosco, y el Instituto 
Técnico Industrial Francisco José de Caldas, 
que ofrecen un puente entre la educación 
para el trabajo y el empleo formal.
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Introducción

La violencia de género digital y el cibe-
racoso es un tema que se ha venido desarro-
llando en todo el mundo desde hace algunos 
años atrás, con la llegada de las nuevas tec-
nologías también vino la aparición de nuevas 
plataformas digitales cuya creación responde 

a una página en donde los usuarios, muchos 
de estas mujeres, publican contenido “único” 
y “exclusivo” para sus seguidores o fans. En 
países como Argentina las cifras son inciertas 
sobre este delito ya que se puede ver reflejado 
de dos maneras: la diversidad de formas en las 
que puede presentarse la violencia y el hecho 
de que muchas de estas faltas aún no están ti-
pificadas en la legislación de dicho país.

El 8 de abril de 2022 La Organización de 

Camilo Andrés Marín González

VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL A CAUSA DE 
LOS DELITOS CIBERNÉTICOS, COMPARACIÓN 

CON LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

Resumen

Dada la aparición de nuevas plataformas digitales de entretenimiento que surgieron a 
raíz de la pandemia, también incrementaron los delitos cibernéticos como lo son la violencia 
de género digital, la pornografía infantil, la usurpación de identidad, entre otros delitos en 
contra de las mujeres. Por esta razón es pertinente hablar de la falta de herramientas jurídi-
cas que busquen brindar protección a las víctimas de esta nueva forma de violencia que se 
presenta, en donde se expone la intimidad de la mujer en ocasiones con voluntad propia en 
pro de conseguir una retribución económica.

Algunos de los comportamientos identificados en los que se presenta la violencia digital 
son: exigir a la pareja las contraseñas de cuentas en línea y sus claves personales, espiar el te-
léfono móvil, interferir en las relaciones digitales con otras personas, controlar las interaccio-
nes en las redes sociales, censurar fotos o publicaciones y revisar contactos, conversaciones 
o los comentarios en línea (OEA & ONU Mujeres, 2022). 

La  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), establece el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, la cual esta ratificada por muchos 
países entres los cuales debemos citar Colombia y Argentina para entrar a analizar su apro-
piación frente al delito y su legislación frente al tema.

PALABRAS CLAVES: Violencia de género digital, acoso, ciberacoso, red social, contenido se-
xual, Argentina, distribución involuntaria.  

las Naciones Unidas (ONU) y La Organización 
de los Estados Americanos (OEA) presentaron 
un informe a través del Programa Regional de 
la Iniciativa Spotlight en América Latina “Ci-
berviolencia y Ciberacoso contra las mujeres y 
niñas”  en donde anuncian que en América La-
tina existe una carencia “casi total” de políticas 
públicas para prevenir y erradicar la cibervio-
lencia y el ciberacoso contra mujeres y que se 
percibe un aumento frente a esta nueva forma 
de violencia de género. (ONU Mujeres – Améri-
ca Latina y el Caribe, s.f)

Ley Argentina frente a la Violencia de 
género digital

Las cifras demuestran que existen dos for-
mas muy definidas en las que se presenta esta 
violencia digital: el envío de imágenes íntimas 
sin consentimiento y el doxing a las figuras po-
líticas femeninas del país. Respecto de la pri-
mera, las estadísticas a nivel mundial indican 
que el 90% de personas que reciben imágenes 
íntimas no consensuadas son mujeres, y que, 
por lo general, la mayoría de las víctimas de 
doxing también son mujeres que se disputan 
cargos públicos razón por la cual su imagen 
está expuesta a través del internet.

Este país incorporó mediante la Ley N°  
26.904/ 2013 el artículo 131 del Código Penal 
el delito de ciberacoso sexual  o grooming y 
creo fiscalías especializadas para perseguirlo, 
también mediante la Ley N°26.485/2009 creo 
la protección integral a las mujeres y reconoce 
en el artículo 6 la violencia mediática y como 
último mecanismo de protección en contra de 

este delito se crea el Código Contravencional 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me-
diante el cual incorpora como delito la difusión 
no autorizada de imágenes o grabaciones ínti-
mas para mayores de edad (Art 71 bis), el aco-
so y hostigamiento digital (Art 71 ter), el acoso 
sexual  (Art 67) y la suplantación digital. (Art 71 
Quinquines)

A raíz de la creciente ola de denuncias 
frente a este delito y las diferentes situaciones 
en las que puede presentarse es que se hace 
necesario implementar políticas públicas que 
busquen disminuir la problemática, ya que el 
Estado tiene la obligación de respetar y garan-
tizar el libre y pleno ejercicio del derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia y dis-
criminación dentro y fuera del internet de con-
formidad con el artículo 1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 
y 7 y 8 de la Convención de Belém do Pará, los 
cuales exigen la implementación de un marco 
de debida diligencia para prevenir, proteger, 
investigar, sancionar y reparar a las víctimas de 
actos de violencia de género en online. 

Colombia y la violencia de género digital

La Corte Constitucional Colombiana (T 
280/22) explicó que esta se refiere a:

Todo acto de violencia por razón de géne-
ro contra la mujer cometido con la asistencia, 
en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o 
agravado por este, como los teléfonos móviles 
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y los teléfonos inteligentes, internet, platafor-
mas de medios sociales o correo electrónico, 
dirigida contra una mujer porque es mujer o 
que la afecta en forma desproporcionada.

También aclara que este tipo de violencia 
es multidimensional y se manifiesta en daños 
sicológicos y sufrimiento emocional, afectacio-
nes físicas, aislamiento social, perjuicios econó-
micos, reducción de la movilidad tanto en línea 
como en los espacios no digitales y autocensu-
ra. (Reyes, 2022)

El Estado Colombiano ha venido trabajan-
do en pro de disminuir esta violencia mostran-
do avances significativos en el desarrollo de 
nueva legislación promoviendo la igualdad de 
género y salvaguardando los derechos de las 
mujeres. Entre los ejemplos se incluyen la Po-
lítica Pública Nacional de Equidad de Género 
para las Mujeres y el Plan Integral para garanti-
zar a las mujeres una vida libre de violencia des-
de 2012. También la senadora Clara López, con 
el apoyo de ocho organizaciones, entre ellas 
Artemisas, la Defensoría del Pueblo y ONU Mu-
jeres, presentó el Proyecto de Ley "por medio 
del cual se adoptan medidas de prevención, 
protección, reparación y penalización de la vio-
lencia de género digital" el cual fue radicado el 
(09 de noviembre de 2022). Al mismo tiempo, 
se logra evidenciar que el gobierno ha sido di-
ligente en el desarrollo de medidas que tienen 
como fin garantizar el derecho de las mujeres 
a tener una vida libre de violencia tanto en el 
ámbito privado como en el público. 

Según los últimos datos del Centro Ciber-
nético Policial, recogidos por el MinTIC, en 2021 
se recibieron en Colombia 62 denuncias por 
casos de extorsión sexual, 325 por ciberacoso, 
676 por injuria o calumnia a través de redes so-
ciales y 972 denuncias por amenaza a través de 
redes sociales (EFE, 2021). Ante esta situación, 
la Corte pidió al Congreso seguir los lineamien-
tos de ONU Mujeres y de la OEA para prevenir, 

proteger, reparar y prohibir la violencia digital 
contra las mujeres.

En conclusión, se puede evidenciar que 
ambos países presentan una clara inflación 
frente a este delito, debido a la nueva era digi-
tal han aparecido nuevas formas de violencia 
de género en contra de las mujeres, creando 
la necesidad de seguir buscando mecanis-
mos jurídicos para disminuir la problemática 
que se presenta en este nuevo siglo en donde 
son las mujeres las que se ven afectadas en su 
integridad.

Es importante plantear la posibilidad de 
que Colombia acoja en su legislación el doxing 
a las figuras políticas femeninas que contem-
pla Argentina, ya que esta es una práctica que 
consiste en la difusión o ataque a la vida perso-
nal de las personas con el propósito de intimi-
darlas, humillarlas o amenazarlas. En Colombia 
la mayoría son mujeres que se encuentran in-
mersas en la política y tienen una vida pública 
sujeta a comentarios discriminatorios por toda 
la sociedad que en su mayoría se basan en la 
mala difusión de los medios de comunicación, 
ya que son estos los que facilitan el material 
generador de la violencia en línea.

A continuación, algunas definiciones que 
logran entender mejor la violencia digital y 
cómo puede presentarse:

Downblousing

 Registro sin consentimiento de fotogra-
fías tomadas por arriba de la blusa de una mu-
jer. (Gaceta Congreso, 2022).

Doxxing o doxingy

El término proviene de la frase en inglés 
dropping docs", y consiste en la extracción y la 
publicación en línea no autorizada de informa-
ción personal. (Gaceta Congreso, 2022).

Gaslighting

 Es una forma de abuso psicológico reali-
zado mediante la manipulación de la realidad 
de la víctima, con lo cual se busca que se cues-
tione su cordura, su memoria o su percepción. 
(Gaceta Congreso, 2022).

Grooming o ciberengaño pederasta

Son actos deliberados de un adulto para 
acercarse a una persona menor de edad con 
el objetivo de establecer una relación y un con-
trol emocional que le permita cometer abusos 
sexuales, entablar relaciones virtuales, obtener 
pornografía infantil o traficar a la o al menor de 
edad.(Gaceta Congreso, 2022).

Outing

Revelación en línea de la identidad o pre-
ferencia sexual de una persona.

Packs

Conjunto de imágenes de mujeres de na-
turaleza íntima o sexual obtenidas y/o distribui-
das sin su consentimiento. (Gaceta Congreso, 
2022).

Pornovenganza

Término utilizado de forma incorrecta 
para referirse a la distribución no consensuada 
de imágenes o vídeos íntimos. (Gaceta Con-
greso, 2022).

Sexting o sexteo

Es una práctica que implica la generación 
e intercambio de material sexualmente explí-
cito entre dos personas. Puede incluir la crea-
ción y envío de imágenes de forma consen-
suada o la creación consensuada de imágenes 
que se distribuyen sin consentimiento. (Gaceta 
Congreso, 2022).

Sextorsión

 Consiste en amenazar a una persona con 
difundir imágenes o videos íntimos con la fina-
lidad de obtener más material sobre actos se-
xuales explícitos, mantener relaciones sexuales 
u obtener dinero. (Gaceta Congreso, 2022).

Slutshaming

 Es una forma de violencia que consiste en 
señalar públicamente a una mujer por su su-
puesta actividad sexual con el fin de avergonzar-
la, dañar su reputación y regular su sexualidad. 
Puede implicar el uso de fotografías y/o videos 
y lenguaje denigrante. (Gaceta Congreso, 2022).

Upskirting

 Registro sin consentimiento de fotogra-
fías tomadas por debajo de la falda de una mu-
jer o niña. (Gaceta Congreso, 2022).
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Introducción

El nuevo código se ha presentado con el 
fin de modificar diversos métodos que se uti-
lizaban desde años anteriores, el propósito de 
este artículo es poder informarles a las perso-
nas sobre los nuevos cambios que el nuevo có-
digo introducirá y lo que puede aplicarse para 
que sea más transparente al momento de las 
votaciones.

Otro de los objetivos del presente artículo 
es exponer las opiniones de los individuos res-
pecto al nuevo código electoral y los cambios 
que esto podría acarrear a los ciudadanos en 
las próximas elecciones. No obstante, para ob-

tener una mayor comprensión del mismo, es 
imperativo que nos remontemos a conocerlo 
con mayor atención.

La reforma al código pretende mejorar 
el proceso electoral y que las organizaciones 
electorales puedan garantizar que las votacio-
nes sean traducciones de la expresión libre y 
espontánea de los ciudadanos, adicional a esto 
que los escrutinios sean reflejos de los resulta-
dos de la voluntad del elector expresado en las 
urnas.

Juan Sebastián González Cifuentes

LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL 
NUEVO CÓDIGO ELECTORAL

Resumen

Este artículo pretende realizar un barrido en profundidad sobre la reforma al código 
electoral, comprendiendo los aspectos positivos y negativos que tiene los ciudadanos sobre 
este tema. De esta manera, se planteó los puntos positivos sobre el código electoral y la in-
fluencia de la tecnología para solucionar la problemática de la poca credibilidad que tienen 
los ciudadanos sobre nuevos cambios a un sistema fraudulento que traerá consigo mejoras 
hacia la democracia y la participación política. 

PALABRAS CLAVES: Código electoral, sistema fraudulento, participación política, democracia, 
influencia, tecnología. 
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.
¿Cuál es el objetivo de la reciente 
reforma al código electoral?

La reforma electoral persigue la resolución 
de múltiples interrogantes de los ciudadanos 
acerca de la posible gestión de una elección 
transparente. Por consiguiente, es imperati-
vo tomar en cuenta aspectos fundamentales 
acerca de esta reforma, la cual podría generar 
modificaciones estructurales en el proceso de 
votación.

Según el código electoral (s.f), el Consejo 
de Estado y el consejo Nacional Electoral, en la 
toma de decisiones y aplicación de las leyes, los 
funcionarios tendrán en cuenta los siguientes 
principios:

La imparcialidad: Ningún partido o grupo 
político podrá derivar ventaja sobre los demás 
en la abstención de la cédula de ciudadanía, se 
regularía y garantiza la plena responsabilidad e 
imparcialidad política de los funcionarios ads-
critos a ella. 

La proporcionalidad. En el ámbito del 
sistema de coeficiente electoral, las organiza-
ciones escrutadoras garantizarán la represen-
tación proporcional de los partidos y grupos 
políticos que se expresan en las urnas, de con-
formidad con el artículo 172 de la Constitución 
Nacional. (p.1) 

Considerando la información referente a 
la reforma al código electoral, la Corte Consti-
tucional ha llevado a cabo una revisión, ya que 
se refiere a una ley estatutaria. Esta reforma 
contiene un aumento significativo en la canti-
dad de puestos de votación y hace referencia al 
fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral.

Según Colombia AS (2023), Juan Daniel 
Peñuela, coordinador ponente del Partido 
Conservador, habló sobre la reforma al Código 
Electoral y espera “Actualizar nuestra norma-
tividad y unificarla a los nuevos actores políti-

cos y democráticos de la Constitución del 91 y 
el Acuerdo de Paz”. Por eso, se quiere mejorar 
el código electoral que ha sido vigente desde 
1986. Los ciudadanos necesitan cambiar las re-
glas para lograr un cambio para las nuevas ge-
neraciones, ya que estos grupos serán los be-
neficiados del cambio que se pueda decretar 
con la reforma a este.

La tecnología podrá aplicar estas nue-
vas normas y de esta forma, se demostrará la 
auténtica validez de la cantidad de votos, sin 
necesidad de ser elogiado o trucado por los 
jueces que estén desempeñando el cargo de 
jurados en los puestos de votación.

La escasa participación de los ciudadanos 
en las últimas elecciones para alcaldía, Junta 
Administradora Local (JAL), Concejalía y pre-
sidencia, debido a la pequeña credibilidad y 
seguridad que deja la democracia en Colom-
bia, así como a una notable inseguridad en 
la ilegalidad de compra de votos, fraude o co-
rrupción. Aunque los colombianos creen en 
la democracia, se puede ver en una encuesta 
realizada por el Centro Nacional de Consulto-
ría (CNC) (2023) que no todos los colombianos 
están satisfechos con la democracia que se ha 
llevado en Colombia:

En Colombia, tan solo el 60,2% de los ciu-
dadanos del país considera que la democracia 
es el mejor sistema político posible, por lo que 
eso deja con casi el 40% restante pensando 
que sería mejor que la nación implementará 
otra forma de gobierno, entre las que se en-
cuentran la dictadura o ausencia de poder. 

En la recopilación de opiniones a través de 
Canal Congreso para la sección Pedagogía de 
la Ley (2023), se les preguntó a las personas so-
bre la reforma al código electoral y la viabilidad 
del código digital y el tarjetón. En el ámbito 
de los ciudadanos, persiste la ansiedad tras la 
implementación de la tecnología, la presencia 
de hackeos o el fraude electoral. Sin embargo, 

se presentan comentarios más negativos por 
el riesgo de la no transparencia, donde se evi-
dencia la facilidad para la población presentar 
el voto, ya que se les permitiría a los individuos 
desde cualquier lugar en el que se encuentren 
a disposición para ejercer su derecho al voto.

En una entrevista con Alexander Vega Ro-
cha para el programa de Pedagogía de la Ley 
(2023), se creó un espacio para que el registra-
dor nacional expresara su opinión acerca de la 
reforma del código y el beneficio que este otor-
ga a los ciudadanos. Según Rocha (2023) las 
elecciones futuras sobre los modelos de vota-
ción que contiene la nueva reforma al código 
electoral en Colombia “deja tres modalidades 
de voto: Voto tradicional (Tarjetón), electrónico 
mixto y el digital”. Otorgando mayores posibi-
lidades para que todos los ciudadanos ejerzan 
su derecho al voto, lo que a su vez podría incre-
mentar su participación política significativa-
mente en diversas áreas del país.

Rocha (2023) en Pedagogía de la Ley res-
pondió a todos los ciudadanos una incerti-
dumbre que tenían sobre el voto tradicional. 
Si se cambian los métodos de votos ¿Por qué 
no se elimina el voto tradicional? Rocha (2023) 
afirma que “no se puede quitar el modelo tra-
dicional, Colombia lleva 200 años votando de 
esta forma”, esto trata acerca del conocimien-
to que poseen el Consejo electoral y la Regis-
traduría Nacional, acerca de la dificultad que 
sería para diversas personas ejercer su voto di-
gital, confusiones o miedo de no comprender 

cómo se pueden administrar las máquinas al 
momento de votar. Según Rocha (2023) “Hay 
zonas del país frente a la cultura política, que la 
gente le va a dar susto una máquina”.

Por consiguiente, es imperativo que no se 
elimine ningún modelo, ya que estos pueden 
ser útiles para fomentar la mayor libertad de 
elección y no solo en formato digital o electró-
nico. Este nuevo código electoral es una nueva 
forma de votar que muestra claramente los di-
ferentes métodos de votación. 

El registrador ve un futuro muy positivo 
luego de la incorporación del nuevo código 
electoral “La participación sería sobre el 95%”, 
de esta manera, se contempla con acierto el 
futuro de la democracia y la participación en 
diversas áreas del país.

Sin bien se sabe sobre las nuevas modali-
dades, el registrador dio una breve explicación 
sobre estas nuevas modalidades que se imple-
mentarían en el nuevo código electoral, Rocha 
(2023) en Pedagogía de la Ley comentó so-
bre los diferentes métodos y explico cada uno 
“Electrónico tradicional, con el tarjetón en los 
puestos de votación, mixto, se imprime el tar-
jetón y se deja en la urna de votaciones, mien-
tras, el digital es por medio de la tecnología”

Tula en el artículo Democracia, elecciones 
y nuevas tecnologías. El voto electrónico (2012) 
comenta sobre la inclusión de nuevas tecnolo-
gías en el campo electoral:

Es un proceso que ya lleva varios años de 
aplicación y que se encuentra, además, en 
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constante evolución. Sin embargo, un aspecto 
novedoso en esta materia es el “voto electróni-
co” entendido de manera simple como el acto 
de sufragar con distintos dispositivos electróni-
cos tales como, una computadora, escáneres 
ópticos, máquinas electrónicas de votación, 
etc. (pp.1-2)

Sobre las incertidumbres de la población 
de posibles hackeos a las máquinas de vota-
ción, Rocha (2023) comentó “Las máquinas 
de voto electrónico no se conectan a la red, 
no hay posibilidad de hackeo”, siendo así un 
modelo que no poseerá ningún problema de 
fraude electoral o un posible mal conteo en 
las escrutadoras.

Es de suma importancia destacar que el 
inicio de la aplicación del voto electrónico se 
dio en los últimos quince años. Diversos paí-
ses han adoptado este método, mientras que 
otros están modificando los modelos anterio-
res obsoletos de votación como lo son Argen-
tina, México, España, Colombia& Alemania. El 
mundo se encuentra en la era de las tecnolo-
gías, por lo tanto, es importante que la socie-
dad se adapte e intente actualizar los antiguos 
métodos para ejercer el voto.

En conclusión, las nuevas modalida-
des que se implementaran en el nuevo có-
digo electoral, dejan a los ciudadanos con 
un panorama positivo y con un arreglo a las 
denuncias que se han ejercido por parte de 
los ciudadanos, es por ello, que el futuro de 
la democracia y la participación política se 
encuentra en el nuevo código electoral que 
aún se sigue revisando por parte de la Corte 
Constitucional.

Los ejemplos de la India, Brasil y Vene-
zuela son ejemplos a tener en cuenta. Dichos 
países fueron gradualmente implementando 
este cambio en el sistema de votación, aún 
con críticas, el voto electrónico logró aumentar 
la confianza en sus instituciones democráticas 

a través del mejoramiento en la administración 
y organización electoral. 

A comparación de otros países, los cuales 
están intentando implementar teniendo en 
cuenta las dificultades y la poca creencia de los 
ciudadanos sobre una nueva modalidad que 
acabe con el ‘robo de las elecciones o fraude 
electoral’. Por consiguiente, tal como lo ha ex-
presado el registrador nacional, con el nuevo 
código electoral que se pretende implementar 
en las próximas elecciones, se anhela eliminar 
el problema de fraude en las elecciones y ga-
rantizar una total transparencia en las urnas o 
en la tecnología.
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Introducción

China, una nación de asombrosos con-
trastes y una presencia económica y tecnoló-
gica cada vez más influyente en el mundo, se 
caracteriza por un sistema de censura de Inter-
net riguroso y meticulosamente orquestado. 
Según el Ministerio de Seguridad Pública de 
China (MPS) desde 1990, el gobierno chino ha 
establecido una serie de leyes y reglamentos 
administrativos destinados a controlar el flujo 
de información en línea dentro de su territorio, 
dando lugar a lo que se conoce como el Gran 
Cortafuegos. Este colosal sistema es capaz de 
filtrar y censurar el contenido que se publica en 

la web. La censura se aplica de diversas formas, 
incluyendo el bloqueo de direcciones IP, la pro-
hibición de palabras clave sensibles, el envene-
namiento de DNS, entre otros métodos inge-
niosos.

Un aspecto fundamental de este siste-
ma de censura es la existencia de brigadas de 
Internet compuestas por aproximadamente 
30,000 miembros, cuya misión es supervisar 
y controlar el contenido en línea, asegurando 
el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
establecidas. A lo largo de los años, este mo-
numental esfuerzo de censura ha generado 
conflictos con empresas tecnológicas globales, 
como Google, y ha suscitado críticas por el en-

Cristhian Alfred Jurado Espinosa

TECNO INHIBICIÓN EN LA JUVENTUD: 
UN ANÁLISIS DE LAS RESTRICCIONES 

TECNOLÓGICAS EN CHINA Y SU 
COMPARACIÓN CON 

COLOMBIA

Resumen

En este artículo se analiza la tecno inhibición en la juventud de China, donde el gobier-
no impulsa una estricta censura en línea que limita el acceso a información global y platafor-
mas, lo que afecta el desarrollo intelectual y la comprensión de perspectivas globales de los 
jóvenes. En contraste, Colombia promueve el acceso equitativo a las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, pero enfrenta desafíos como el aumento del tiempo en redes 
sociales y la exposición a contenidos inapropiados. Se enfatiza la importancia de fomentar 
un uso equilibrado y responsable de la tecnología entre los jóvenes colombianos.

PALABRAS CLAVES:  Tecno inhibición, Censura en línea, Juventud, Acceso tecnológico, De-
sarrollo personal.

juiciamiento de disidentes gubernamentales 
que expresaron sus opiniones en Internet.

Colombia también enfrenta desafíos en 
relación con la regulación de la tecnología y el 
uso de Internet. En este artículo, exploraremos 
la intrincada red de censura tecnológica en 
China y cómo esta difiere de la situación en Co-
lombia, analizando las principales aplicaciones 
y plataformas prohibidas, así como los motivos 
detrás de estas restricciones.

Tecno inhibición en china: ¿qué es y por 
qué existe?

Es el resultado de una serie de regulaciones 
y leyes gubernamentales destinadas a con-
trolar la información en línea en el país. Para 
comprenderlas, es esencial analizar las leyes 
y motivos detrás de estas restricciones guber-
namentales. Desde que China permitió el uso 
comercial de Internet en 1995, se han promul-
gado más de sesenta regulaciones para super-
visar y limitar el contenido en la red.

Estas restricciones se basan en el Artícu-
lo 5 de la normativa "Computer Information 
Network and Internet Security, Protection and 
Management Regulations" del Ministerio de 
Seguridad Pública, establecido en 1997. Este 
artículo prohíbe la creación, reproducción, re-
cuperación o transmisión de información que 
incite a la resistencia o violación de la Consti-
tución o las leyes, además busque derrocar al 
gobierno o promueva la división del país, entre 
otras cosas.

Para hacer cumplir estas regulaciones, el 
gobierno chino ha desarrollado una infraes-
tructura tecnológica sólida que incluye un 

firewall que controla todo el contenido en lí-
nea y brigadas de Internet con más de 30,000 
miembros. Además, China ha colaborado con 
empresas tecnológicas globales, como Cisco y 
Google, para bloquear sitios web considerados 
ilegales por el gobierno. Se han establecido 
agencias como la Oficina de Información de 
Internet del Estado y la Oficina del Grupo Lí-
der Central para Asuntos del Ciberespacio para 
supervisar y regular aún más el contenido en 
línea. 

El panóptico digital de China

El fenómeno de la tecno inhibición en la 
juventud china se ve influenciado por una di-
námica de auto regulación impulsada por 
el gobierno y los proveedores de servicios de 
Internet. La censura en línea en China se ha 
descrito como un "panóptico" que fomenta la 
autocensura debido a la percepción de que los 
usuarios están bajo constante vigilancia. Esto 
se logra mediante la amenaza de implemen-
tación de medidas de censura y la creación de 
un ambiente en el que individuos y empresas 
optan por autocensurarse para evitar repercu-
siones legales y económicas.

Los proveedores de servicios de Internet y 
otros proveedores son legalmente responsa-
bles de las acciones de sus usuarios, lo que los 
lleva a asumir un papel editorial y a supervisar 
activamente el contenido que circula en sus 
plataformas. Esto los convierte en editores y los 
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hace legalmente responsables de cualquier 
difamación u otros agravios cometidos por sus 
usuarios.

El gobierno chino ha implementado re-
gulaciones y acuerdos, como el Compromiso 
Público de Autodisciplina para la Industria de 
Internet de China, que exigen a las empre-
sas prevenir la transmisión de información 
objetable según las percepciones de las au-
toridades chinas. También se han empleado 
"grandes mamás" para monitorear y eliminar 
contenido políticamente sensible en foros y 
salas de chat.

A pesar de estas restricciones, los usua-
rios chinos han encontrado formas de eludir 
la censura, como el uso de Redes Privadas 
Virtuales (VPN) y la creación de contenido en 
clave. Sin embargo, esto ha generado con-
flictos entre empresas tecnológicas globales 
y el gobierno chino, como el caso de Google, 
que se retiró del mercado chino debido a la 
censura.

Impacto en la juventud China

Las restricciones gubernamentales en 
China tienen un profundo impacto en la ju-
ventud del país, limitando su acceso a infor-
mación y plataformas globales. La prohibición 
de Google y YouTube, junto con la censura en 
línea, restringe su acceso a contenido educati-
vo y cultural diverso, lo que afecta su desarrollo 
intelectual y su comprensión de perspectivas 
globales. La prohibición de redes sociales oc-
cidentales como Facebook y Twitter limita su 
capacidad para interactuar con personas de 
diferentes culturas, lo que impacta en su com-
prensión del mundo y su apreciación de diver-
sas perspectivas.

La censura de servicios en la nube, como 
Dropbox y Google Drive, dificulta el acceso y el 

intercambio de archivos para los jóvenes chi-
nos. El reciente cierre de la aplicación de Linke-
dIn en China debido a la competencia local 
impacta directamente en la búsqueda de em-
pleo y las relaciones profesionales de la juven-
tud en un mercado laboral competitivo.

Regulación y acceso a internet en 
Colombia

La Ley 1341 de 2009 en Colombia establece 
un marco regulatorio que promueve el acceso 
equitativo a las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC). Fomenta la com-
petencia en el sector, incentivando la inversión 
y la calidad de los servicios, asegurando el uso 
eficiente de recursos y remuneración adecua-
da. Esta legislación prioriza la inclusión digital, 
especialmente en áreas rurales, y busca la neu-
tralidad tecnológica, permitiendo tecnologías 
eficientes y acceso a servicios de TIC para toda 
la población. 

El Internet en Manos de la “Generación Z”
Los "centennials" o "generación Z" son jó-

venes nacidos después del año 2000, criados 
en un mundo con dispositivos móviles. Pronto, 
junto a los "millennials," serán la mayoría de-
mográfica global.

En Colombia, el uso de Internet entre los 
jóvenes ha experimentado un crecimiento 
significativo, especialmente en el ámbito de 
las redes sociales. Con más de 38 millones de 
usuarios en el país, las plataformas digitales, 
como Facebook, Instagram, WhatsApp y Tik-
Tok, se han convertido en una parte integral de 
la vida cotidiana de los jóvenes. Estas redes no 
solo les brindan un espacio para compartir sus 
puntos de vista y experiencias, sino que tam-
bién les permiten acceder a información pre-
viamente inaccesible.

Sin embargo, el tiempo dedicado a las re-
des sociales ha aumentado considerablemen-

te, con aproximadamente cuatro horas al día, 
lo que plantea preguntas sobre su uso produc-
tivo. A pesar de las oportunidades para la ex-
presión y la participación ciudadana que ofre-
cen estas plataformas, también existe el riesgo 
de que los jóvenes pasen demasiado tiempo 
en línea, descuidando actividades como el jue-
go al aire libre y la actividad física.

Además, el acceso sin restricciones a Inter-
net puede exponer a los niños y adolescentes 
a contenidos no adecuados para su edad y ge-
nerar problemas de adicción. Según el Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 
70% de los niños y niñas entre 6 y 18 años na-
vegan en Internet sin ningún tipo de control. 
Aproximadamente el 74,14% prefiere clases 
presenciales, mientras que solo el 2,96% opta 
por clases virtuales. 

Sin embargo, una tendencia preocupan-
te es que estos jóvenes consumen más con-
tenido audiovisual que textos relevantes, y su 
enfoque en el aprendizaje tiende a ser más in-
dividual, prefiriendo adelantar sus procesos de 
aprendizaje de manera autónoma. 

En resumen, en China, los jóvenes se ven 
sometidos a restricciones severas en su acceso 
a Internet y las redes sociales, lo que limita su 
exposición a estas plataformas y su potencial 
para un uso productivo de la tecnología. Mien-
tras que, en Colombia, los jóvenes tienen la li-
bertad de explorar y aprender a través de Inter-
net a menudo no aprovechan completamente 
las herramientas tecnológicas, las cuales son 
para su crecimiento personal y profesional. 

Es esencial promover un uso equilibrado 
de la tecnología entre los jóvenes colombia-
nos, alentándolos a aprovechar sus ventajas 

educativas y creativas, al tiempo que fomenta-
mos la responsabilidad en línea para proteger 
su privacidad y seguridad mientras navegan 
en el mundo digital. Cultivar estas habilidades 
desde una edad temprana contribuye a ga-
rantizar un entorno digital saludable y produc-
tivo para la generación futura. A diferencia de 
países como China, donde las restricciones en 
línea son severas, en Colombia se busca empo-
derar a los jóvenes para que utilicen la tecnolo-
gía de manera responsable, aprendan y se de-
sarrollen sin caer en excesos perjudiciales para 
su bienestar y crecimiento personal.
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Introducción

Como testigos del auge de la tecnología 
en la era moderna, es de esperarse que la in-
terconexión abundante en las sociedades ac-
tuales se vea impulsada por las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), ya 
que plataformas como Instagram, TikTok, Fa-
cebook o Twitter (Hoy X), contribuyen directa-
mente a la expresión de descontento en tiem-

po real y la mensajería instantánea, a través de 
aplicaciones como WhatsApp y Telegram, ha 
sido crucial para la organización de movimien-
tos políticos juveniles. Esto se debe a que la ra-
pidez y la accesibilidad de estas plataformas 

José María Morales Navas

LA INFLUENCIA TRANSFORMADORA 
DE LAS TICS EN LA PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LA JUVENTUD: LECCIONES 
DE COLOMBIA Y MÁS ALLÁ

Resumen

En un siglo caracterizado por la constante proliferación de dispositivos electrónicos y 
la hiperconectividad. Campos cotidianos como las relaciones sociales, culturales, políticas y 
económicas de determinado territorio han sido afectadas por la evolución de las dinámicas 
de comunicación entre las personas, quienes a diario adoptan nuevas herramientas y pla-
taformas tecnológicas que transforman la manera en que se involucran con los otros. A lo 
largo de este artículo, exploraremos el papel que ha desempeñado la tecnología en la movi-
lización política de la juventud, analizando cómo las herramientas digitales han influido en 
su participación activa en la esfera política.

PALABRAS CLAVES:  Tecnologías de la Información y Comunicación, redes sociales, herra-
mientas digitales, movilización política, juventud, democracia.
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han facilitado la coordinación de protestas y la 
difusión de información relevante.

Todos los debates sobre los aportes de las 
Tics en la transformación de realidades socia-
les se remontan siempre a la Primavera Ára-
be, que comprendió manifestaciones en va-
rios países de la Península Árabe y el Norte de 
África. En estas protestas, amplias franjas de 
la población se unieron para respaldar dere-
chos sociales y políticos y promover una mayor 
apertura democrática. Además, se afirma que 
las redes sociales y plataformas como Face-
book y Twitter se convirtieron en herramientas 
cruciales para coordinar y difundir la protesta, 
superando las barreras impuestas por regíme-
nes autoritarios que censuraban y oprimían 
diversas formas de participación y expresión 
política (Zeraoui, 2021).

En 2013, el gobierno turco fue objeto de 
manifestaciones, en un principio todo apunta-
ba a la negativa ciudadana al plan del gobier-
no de turno de reurbanizar el área del parque. 
Sin embargo, estas protestas rápidamente se 
convirtieron en un movimiento más amplio 
que abordaba cuestiones de autoritarismo, 
derechos civiles y políticos, y la creciente in-
fluencia del gobierno islámico en la vida públi-
ca (Soler i Lecha, 2022).

El mismo año, en Brasil se desataron ma-
sivas protestas en respuesta a un aumento en 
las tarifas del transporte público, pero pron-
to se ampliaron para abordar temas como la 
corrupción gubernamental, la inversión en 
infraestructura para eventos deportivos y la in-
satisfacción general con los servicios públicos 
(BBC, 2013). En consecuencia, estos escenarios 
se convirtieron en hitos históricos en los que 
los manifestantes utilizaron las herramientas 
tecnológicas a su alcance para coordinar accio-
nes, compartir información sobre la situación 
en tiempo real y movilizar a un gran número 
de personas a favor de su clamor ciudadano.

Ahora bien, en Colombia, las tecnologías 
de la información han desempeñado un pa-
pel fundamental en la movilización social de 
los jóvenes en los últimos años,  es el caso del 
movimiento estudiantil que se desencadenó 
en 2018, conocido como el "Paro Nacional Es-
tudiantil". En este contexto, de la misma forma 
y al igual que en los otros episodios, las redes 
sociales se convirtieron en plataformas esen-
ciales para la organización y la difusión de las 
protestas estudiantiles, pero además, las trans-
misiones en vivo y los videos compartidos en 
línea permitieron que la realidad de las protes-
tas llegara a un público más amplio, generan-
do empatía y solidaridad tanto dentro como 
fuera de Colombia.

Hay que mencionar, además, que otro 
ejemplo más reciente es el papel de las redes 
sociales en la organización de protestas y ma-
nifestaciones en el marco de las movilizaciones 
sociales que se han desarrollado en Colombia 
en el año 2021. La difusión rápida de informa-
ción a través de plataformas como WhatsApp 
y Twitter ha permitido que los jóvenes se mo-
vilicen de manera efectiva para expresar sus 
preocupaciones en torno a temas como la des-
igualdad social, la violencia policial y la reforma 
del sistema de salud (FIP, 2021). 

Todas las referencias anteriores expresan 
detalladamente cómo las redes sociales han 
servido como herramientas para conectar a 
diferentes grupos y generaciones de jóvenes, 
facilitando la coordinación de acciones con-
juntas y la visibilidad de sus demandas en un 
contexto nacional e internacional. En definiti-
va, las tecnologías de la información han po-
tenciado la capacidad de los jóvenes para or-

ganizarse y movilizarse en busca de un cambio 
social significativo. 

De esta manera, es posible afirmar que es 
así como la organización de movimientos so-
ciales ha provocado una ampliación de las vías 
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de participación ciudadana, que no se restrin-
ge a la mayoría de edad o el voto popular, pero 
que sí representa una real democratización de 
las intervenciones pluriculturales e intergene-
racionales para la creación de conciencia sobre 
cuestiones sociopolíticas urgentes.

Cabe aclarar que las situaciones anterior-
mente descritas se circunscriben en el marco 
de lo que se ha considerado como la Demo-
cracia Digital, también conocida como e-de-
mocracia, que según la definición de Ford 
(2019), “tiene como su principal fundamento 
la participación ciudadana mediada por el uso 
de Internet y la tecnología” (p.35). No obstante, 
es importante destacar que existen otras mo-
dalidades de aprovechar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para fo-
mentar la participación cívica en asuntos po-
líticos, como por ejemplo la plataforma "Con-
greso Abierto", que posibilita a los ciudadanos 
para seguir de cerca las actividades de sus re-
presentantes y acceder a información concer-
niente a proyectos de ley y votaciones, lo cual 
ha permitido empoderar a la juventud y facili-
tar su participación de manera más informada 
en el ámbito político.

Finalmente, en cuanto al uso de la tec-
nología en la movilización política, desafortu-
nadamente es un tema que no se encuentra 
exento de desafíos. A su vez, la ciberseguridad 
se ha convertido en una preocupación, debido 
a que algunos activistas han enfrentado ame-
nazas y ataques informáticos, así como los go-
biernos han recurrido al uso de las Tics para se-
ñalar y perfilar ciudadanos que atentan contra 
las políticas y el régimen establecidos, como 
fue el caso de Reino Unido en 2011. Es por esta 
razón que la capacitación en seguridad digital 
se ha vuelto esencial para proteger la privaci-
dad y la seguridad de los jóvenes involucrados 
en la política.

Conclusiones

1. Las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) han desempeñado un papel 
fundamental en la movilización política de los 
jóvenes en Colombia, permitiéndoles coordi-
nar protestas, compartir información en tiem-
po real y difundir sus demandas a nivel nacio-
nal e internacional. Ejemplos como el "Paro 
Nacional Estudiantil" en 2018 y las movilizacio-
nes de 2021 ilustran cómo las redes sociales y 
aplicaciones de mensajería han facilitado la 
organización y visibilidad de los movimientos 
sociales juveniles.

2. Las TIC han contribuido a una demo-
cratización de la participación ciudadana al 
ampliar las vías de involucramiento en asun-
tos sociopolíticos, trascendiendo las limitacio-
nes tradicionales como la mayoría de edad o 
el voto popular. Los jóvenes han utilizado es-
tas herramientas para crear conciencia sobre 
cuestiones urgentes y para influir en la toma 
de decisiones políticas.

3. Además de la movilización, las TIC tam-
bién han promovido la transparencia y la ren-
dición de cuentas en el ámbito gubernamen-
tal. Aplicaciones como "Congreso Abierto" han 
empoderado a los ciudadanos, incluyendo a 
los jóvenes, al permitirles seguir de cerca la la-
bor de sus representantes y acceder a informa-
ción sobre proyectos de ley y votaciones, lo que 
ha fortalecido su participación informada en el 
proceso político.

4. A pesar de los beneficios, la utilización 
de la tecnología en la movilización política 
también ha conllevado desafíos, como preocu-
paciones sobre la ciberseguridad. Los activistas 
han enfrentado amenazas y ataques cibernéti-
cos, mientras que algunos gobiernos han utili-
zado las TIC para vigilar y señalar a ciudadanos 
que desafían sus políticas. Como resultado, la 
capacitación en seguridad digital se ha vuelto 

esencial para proteger la privacidad y seguri-
dad de los jóvenes involucrados en la política.

De esta manera, estos eventos históricos 
resaltan el poder transformador de las redes 
sociales en la participación política y la capaci-
dad de las personas para luchar por el cambio 
social a través de la conectividad digital.

En resumen, la tecnología ha desempe-
ñado un papel fundamental en la movilización 
política de la juventud en Colombia. Las redes 
sociales, la mensajería instantánea y otras he-
rramientas digitales han permitido a los jóve-
nes organizarse, expresar sus opiniones y pro-
mover causas políticas importantes. A medida 
que la tecnología continúa evolucionando, es 
esencial que los jóvenes sigan adaptándose y 
utilizando estas herramientas de manera efec-
tiva para lograr un cambio positivo en el país.
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Son cada vez más las democracias en el 
mundo que avanzan en incorporar nuevos 
modelos de votación y gracias a los fenóme-
nos globales como la Pandemia del Coronavi-
rus (Covid 19) se hace cada vez más necesario 
pensarse en la importancia de adoptar nuevos 
mecanismos de votación que permita tener 
mayor alcance y sistemas tecnológicos avanza-
dos. Colombia es una país que busca moderni-
zar los procesos electorales, la Corte Constitu-
cional (2020) tiene en trámite un Proyecto de 
Ley Estatutaria “Por medio del cual se expide el 
código electoral Colombiano y se dictan otras 
disposiciones” de ser aprobado este proyecto, 
se espera que el país tenga nuevos modelos de 
votación como lo son: El voto electrónico, voto 
digital y el voto presencial (tradicional). 

En el mundo existen procesos de votación 
a distancia que son exitosos para las democra-
cias, involucran sistemas de identificación y 
amplia seguridad que garantizan legitimidad 
y transparencia a la hora de tener resultados. 
En ese sentido y como se menciona en el Pro-
yecto de Ley del nuevo código electoral (2020), 
Estonia fue el primer país en adelantar eleccio-
nes locales por medio de internet, dejando re-
gistro de un importante número de electores 

que ejercieron su derecho al voto, del cual el 
51,3% de los mismos lo hicieron mediante in-
ternet. En el año 2005 tuvo éxito con el plan pi-
loto y para el año 2007 se incorporó totalmente 
en todo el territorio nacional. 

En el mundo hay 9 países que han imple-
mentado el modelo de votación electrónico, 
de los cuales dos son de América Latina: Vene-
zuela y Brasil. Este último desde hace más de 
20 años incorporó el voto electrónico que des-
de entonces ha pasado por distintos cambios, 
desde la identificación hasta la publicación 
de resultados han sido electrónicamente y así 
como se espera tener en Colombia, contaban 
con la impresión del voto hasta el 2018 que por 
decisión de la Corte Suprema de Brasil se orde-
na la eliminación del voto impreso por verse ex-
puesto el voto secreto. En ese sentido, La Corte 
Constitucional de Colombia debe evaluar ese 
antecedente de ese país para incorporar la im-
presión del voto, pues según el Registrador Na-
cional Alexander Vega Rocha (2023):

Elkin Andrés Cárdenas Cristancho

NUEVOS MODELOS DE VOTACIÓN EN COLOMBIA

Este artículo presenta un análisis de los sistemas electorales en el mundo que permiten 
desarrollar elecciones desde la distancia y cómo sería aplicado en Colombia algunos mo-
delos de votación si la Corte Constitucional decide aprobar el Proyecto de Ley Estatutaria 
del nuevo código electoral, así como la importancia de las ventajas y retos que traería dicha 
aprobación.  Además expone cómo se han afectado las democracias en el mundo al no po-
der desarrollar elecciones de los líderes de los países y regiones.

PALABRAS CLAVE: Modelos de Votación, Voto Digital, Código Electoral    

Vale la pena agregar que Brasil ha incor-
porado sistemas de votación que van más allá 
de lo electrónico, la identificación biométrica 
ha representado un aumento en la participa-
ción de votantes por dicho mecanismo, a pe-
sar de que ese país tiene establecido el voto 
obligatorio para mayores de 18 años. 

El anterior es un caso de referencia en 
materia de voto electrónico, que permite el 
avance y consolidación de las instituciones y 
las democracias, la respetabilidad, legitimidad 
y confianza que la ciudadanía pone en estos 
modelos de votación. No obstante, existe otro 
caso que no representa la misma legitimidad 
en sus elecciones a pesar de tener el voto elec-
trónico.

Venezuela en 1998 realizó pilotos para in-
corporar procesos que buscaban mitigar los 
casos de fraude y según el Consejo Nacional 
Electoral de ese país (s,f): 

No obstante, en las elecciones presiden-
ciales del año 2013 se recibieron denuncias por 
irregularidades y en consecuencia, el entonces 
candidato Henrique Capriles denunció fraude 
e impugnó los resultados que dejaron como 

presidente electo a Nicolas Maduro, y que lue-
go el “Máximo tribunal de Venezuela rechaza 
impugnación de elección presidencial” (RE-
UTERS, 2013). Este escenario se presentó una 
vez más en las elecciones regionales del 2017 
donde “la oposición de Venezuela denuncia 
"fraude" tras la derrota electoral y convoca a 
protestas” (REUTERS, 2017), diferentes países 
solicitaron que fueran revisados los resultados 
luego de ser objeto de ilegitimidad. 

En una democracia más robusta como la 
de Estados Unidos, también existen modelos 
de votación que permite tener amplio alcance 
con el voto a distancia, cada Estado tiene total 
autonomía para establecer las condiciones so-
bre las cuales se vota, cabe aclarar que este país 
cuenta con mecanismos para registrarse como 
votante y en varios de sus Estados como Was-
hington se puede hacer en línea, por correo o 
presencial. Este es un caso que muestra la legi-
timidad que los estadounidenses le dan a los 
procesos electorales, gracias a la diversidad y el 
diseño que tiene para garantizar la representa-
tividad de los diferentes Estados e intereses de 
los mismos. No es un sistema perfecto, a pesar 
de contar con varias ventajas de votación como 
el hacerlo desde la comodidad de la casa o vía 
correo, este ha sido objeto de críticas y denun-
cias que fueron registradas para el año 2020 
cuando el entonces presidente Donald Trump 
decide interponer denuncia por fraude electo-
ral en cuatro Estados luego que los resultados 
no favorecieron su reelección. 

gastamos en las elecciones de 2022, 2.400 
toneladas de papel, del cual solo entre el 
50% y 55% de los colombianos votan, el 
restante es papel que no se puede resca-
tar por las tintas que hacen complejo un 
proceso de reciclaje

En el año 2004 Venezuela se convirtió en 
el primer país del mundo en realizar una 
elección nacional con máquinas que im-
primen el comprobante del voto. Recien-
temente, en el año 2012, Venezuela volvió 
a marcar la pauta, cuando realizó la pri-
mera elección nacional con autenticación 
biométrica del elector y la posterior acti-
vación de la máquina de votación. 
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de la ciudadanía, como se reportó en las elec-
ciones del 2022, además de la ciberseguridad, 

educación, acceso, desconfianza y costos, 
significa que se requiere una modernización 
tecnológica y cultural. 

La eliminación de votos nulos y la posi-
bilidad de elegir desde el celular mediante 
identificación facial son avances que pueden 
agilizar y simplificar la participación electoral, 
sin embargo, al mismo tiempo representa un 
gran reto de seguridad al estar expuesto por 
requerir de una conexión a internet, por lo tan-
to, Colombia debe desarrollar herramientas di-
gitales robustas y seguras que puedan resistir 
cualquier intento de hackeo.

En conclusión, se espera que la Corte 
Constitucional apruebe el nuevo código elec-
toral que permita tener más alcance y legitimi-
dad para la democracia, al respecto son altas 
las expectativas y son únicamente los colom-
bianos quienes luego de un riguroso proceso 
de pedagogía y garantías que ofrezcan las ins-
tituciones, puedan respaldar o rechazar estos 
intentos de modernidad. El objetivo de estos 
cambios es posicionar al país a la vanguardia 
de la actualidad global, reconociendo que Co-
lombia no es ajena a los fenómenos sociales, 
como pandemias o epidemias, y por lo tanto, 
las elecciones no deben verse afectadas. 

Los cambios conllevan cierto grado de 
incertidumbre o pesimismo. No obstante, los 
colombianos han superado desafíos similares 
en el pasado, como la adopción de pagos elec-
trónicos a través del celular. Al principio, estos 
procesos requerían ganarse la confianza de 
los usuarios virtuales, pero con el tiempo, se ha 
convertido en parte integral de la vida cotidia-

na. De manera similar, la implementación de 
cambios en el sistema electoral puede reque-
rir tiempo y esfuerzo para ganar la confianza y 
seguridad de los votantes, pero podría ser un 
paso significativo hacia un sistema democráti-
co más moderno y efectivo.

Sin embargo, por este hecho “Donald 
Trump fue acusado de haber intentado anu-
lar los resultados de las elecciones de 2020 en 
EEUU” INFOBAE (2023) dejando un preceden-
te para la historia de ese país en ser el primer 
exmandatario que decide hacer acusaciones 
sin éxito a un sistema electoral que lleva rigien-
do por décadas. 

Según Ideas For Democracy (2020) en el 
mundo hay 76 países que son democracias, de 
las cuales 50 países durante el fenómeno de 
la pandemia (COVID 19) debieron aplazar las 
elecciones, esto representa un alto número de 
naciones que no cuentan con procesos elec-

torales de gran alcance que permita continuar 
con la normalidad de un tiempo electoral. Vale 
la pena agregar que 7 países tienen prohibido 
incorporar este tipo de mecanismos electróni-
cos de votación.

Colombia hace parte de los 20 países que 
estudian la posibilidad de incorporar en sus 
democracias las elecciones mediante el voto 

electrónico, pese a la poca experiencia que el 
país ha tenido bajo estas modalidades de voto, 
y frente a los retos y ventajas que esto supone 
en términos de eficiencia, mayor participación, 
seguridad, transparencia y sobre todo en la eli-
minación de errores humanos que es unos de 
los mayores inconvenientes que tiene el actual 
sistema electoral porque afectan la confianza 
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Contenido

La esclavitud sexual perpetrada durante la 
guerra del Asia-Pacífico, es un caso que repre-
senta todo un hilo de violencia basada en gé-
nero, manifestado en elementos de violencia 
sexual, violencia simbólica, violencia psicológi-
ca, violencia física, entre otras. La posición de las 
mujeres como personajes secundarios ha sido 
casi que transversal al hablarse de conflicto. 

Mencionado lo anterior, en las próximas 
páginas se intentará hablar sobre dos cam-
pos importantes para entender esta situación 
pasada como violencia: 1) el contexto y la his-
toria que enfrentaron las mujeres esclavizadas 
durante la guerra, 2) las reparaciones y justicia 
sobre los hechos. En el caso japonés, los vesti-
gios de esa ruptura en la cultura colectiva fe-
menina perduran hasta el día de hoy y aunque 
el número de sobrevivientes de las estaciones 
de consuelo son muy reducidos, se puede evi-
denciar la continuidad de una lucha silencio-

sa, que muestra resistencia y pide justicia por 
los daños que no se intentaron reparar en vida 
para quienes sufrieron los costes de la guerra.

Sol María Romero Sierra

LA GUERRA EN EL CUERPO FEMENINO ASIÁTICO

El presente artículo analiza de manera muy sucinta el caso de la guerra del Asia-Pacífico 
en la primera mitad del siglo XX, principalmente los impactos que tuvo la guerra en los cuer-
pos femeninos de diferentes nacionalidades, por casos de abuso y violencia sexual ejercidos 
desde las tropas japonesas. El estudio cobra relevancia, al pensar que después de más de 
medio siglo transcurrido desde el final de la guerra, Japón no ha reconocido a las víctimas 
que sufrieron todo tipo de violencia cultural y psicológica después de la reinserción a sus co-
munidades por la estigmatización de haber sido reclutadas para trabajos sexuales. A día de 
hoy, quedan menos de 50 mujeres víctimas.

PALABRAS CLAVE: Estigmatización, Violencia Basada en Género, Violencia sexual, Esclavi-
tud Sexual..    
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1. El contexto y la historia que enfren-
taron las mujeres de consuelo

Tras una seguidilla de crisis económicas 
como la caída del arroz en 1927 con una con-
secuente disminución de la población rural, 
los efectos del crack del 29 y también políticas, 
como “el descontento del modelo inspirado en 
el exterior (democracia)” (Laborde, 2010), era in-
evitable que la cúpula militar japonesa no deci-
diera intervenir en los asuntos del país a finales 
de la década de 1920 y a inicios de los 30’s. Con-
secuentemente y con el reflejo alemán, la élite 
castrense nipona redirigió su mirada hacia la 
sectorización económica en torno a la indus-
tria armamentista y al empoderamiento de los 
gremios nacionales frente a los extranjeros.

En ese contexto, para el año 1937 Japón da 
inicio a la invasión de China con el anteceden-
te de la invasión de la región de Manchuria en 
el año 1931 y el establecimiento de un gobierno 
títere que sería conocido como el Manchukuo 
al año siguiente, en buena parte ejecutada por 
el pensamiento expansionista de que “Japón, 
basándose en su modernización e industriali-
zación, debía sustituir a China como centro del 
mundo asiático y debía liderar Asia para liberarla 
del yugo colonial occidental” (Muntaner, 2014); y 
que estalló por una cruenta escaramuza ocurri-
da en las inmediaciones de Beijing entre tropas 
chinas y tropas japonesas, lo cual desencadenó 
una respuesta militar por parte del gobierno de 
Chiang Kai-Shek en distintos lugares de China. 

En el desarrollo de la confrontación, para 
el 10 de diciembre del mismo año, la ciudad de 
Nankín sería asediada por el ejército japonés, 
haciendo uso de una gran cantidad de artille-
ría y apoyo aéreo, con un ejército en tierra ci-
frado en los 300.000 soldados (Ortiz, 2019). Tres 
días después, luego de haber tomado efecti-
vamente la ciudad y de haber expulsado a la 
mayoría de los reductos militares chinos de la 
urbe, la cúpula militar japonesa ordenó que las 
tropas allí estacionadas cometiesen todo tipo 

de crímenes en contra de los civiles y los prisio-
neros de guerra, una cadena de violencias des-
enfrenadas donde, por ejemplo: sacaban las 
tripas a las mujeres embarazadas, extrayéndo-
les los fetos y lanzándolos al aire para atravesar-
los con su bayoneta por puro entretenimiento 
[...] , mujeres de todas las edades eran violadas 
por los militares (se calcula que, aproximada-
mente 80.000 mujeres fueron violadas) [...]  se 
las cortaban los pechos, se las clavaba en mu-
ros cuando aún vivían y se las empalaba o eje-
cutaba de las formas más crueles que puedan 
existir, en el caso de que no fuesen convertidas 
en esclavas sexuales [...]  obligar a los miembros 
de una familia a mantener relaciones sexuales 
entre ellos o con los cientos de cadáveres que 
abundaban en la ciudad [...], empapar de ga-
solina y prender fuego a las víctimas, o ence-
rrarlas en edificios que eran incendiados, en-
terrarlas vivas hasta la cintura para que se las 
comiesen los perros, cortarles miembros de su 
cuerpo, colgarlas de la lengua con clavos de 
hierro, decapitarlas o, incluso, aplastarlas con 
los tanques (Ortiz, 2019, p.24). 

Es en este punto, con aquel cruento con-
texto de fondo, es pertinente hablar de la mul-
tiplicación de la esclavitud sexual de mujeres y 
las estaciones de consuelo. Pese que anterior a 
1937 ya se registra la existencia de este tipo de 
locaciones, fue en este año, y en particular en 
la ciudad de Nankín, que las casas de consuelo 
se expandieron indiscriminadamente, con los 
objetivos de “reducir el número de violaciones, 
evitar enfermedades de transmisión sexual, 
contrarrestar la amenaza de espionaje, propor-
cionar instalaciones de recreo con el fin de me-
jorar la moral y aliviar el estrés de los soldados” 
(Pinto, 2016, p.9). Ante una presión constante 
de la comunidad internacional por los críme-
nes cometidos por el ejército imperial, y la difi-
cultad añadida de que dichas actuaciones ali-
mentaban la resistencia por parte de los civiles 
chinos a la ocupación. 

Por otro lado, es fundamental destacar el 
papel de las mujeres, destinadas al “alivio” y a 
acrecentar la “moral” de un cuerpo militar gol-
peado por la guerra y sus consecuencias, como 
una suerte de placebo violento que debía, se-
gún la cúpula, mantener a las tropas firmes y 
“recreadas”. 

Es así como ninguna mujer independien-
temente de su estatus social, edad, religión, 
raza, etc., estaba exenta de caer en estas re-
des y eran atraídas tanto por ofertas falsas de 
trabajo y educación, como por secuestros es-
pontáneos; incluso se registran casos de fami-
lias que vendían a sus miembros al ejército o 
incluso mujeres japonesas y coreanas que ya 
anteriormente ejercían el trabajo sexual y que 

voluntariamente se enlistaban en las estacio-
nes. Todas ellas eran destinadas a sufrir viola-
ciones constantes y repetidas, un sin número 
de golpes y palizas, que en ocasiones termina-
ban con la vida de muchas mujeres, además 
de una manifiesta deshumanización de la mu-
jer al situarla como un objeto de uso y desecho, 
sumado al despojo de sus costumbres y reali-
dades, que las hacía someterse a humillacio-
nes constantes (Pérez, 2016).

Anexo 1.

Fuente: (YOSHIMI, 1995)
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Anexo 2.

Fuente: (ASIAN BOSS, 2019)

2. Las reparaciones y justicia sobre 
los hechos

Mujer confort o mujer de consuelo son 
los eufemismos utilizados para referirse a las 
víctimas del sistema de esclavitud militar ja-
ponés. Tanto ellas como la Comisión de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas han 
criticado este término, porque “frivolizar mi-
nimiza la situación en la que estas mujeres 
se encontraban” (Pérez, 2016, p.25). El primer 
paso para el reconocimiento de los dere-
chos individuales de las mujeres se basa en 
el reconocimiento del papel que se le otorgó, 
de esta forma la trasformación o el estable-
cimiento del término mujeres de consuelo 
trasgrede una historia de tortura, violación, 
violencia psicológica, asesinato, en fin, una 
historia de una violencia fusionada en todos 
sus aspectos que marcó para siempre las re-
laciones entre Japón y sus países vecinos.

Hasta el año 1992 el Estado japonés ofre-
ció disculpas públicas sobre lo ocurrido en la 
expansión y en la guerra, dado que hasta el 
año 1991 se pronunció por primera vez una 

de estas mujeres, y en 1995 se reafirman las 
disculpas a partir de un discurso presidencial, 
empezando con las negociaciones sobre lo 
que se denomina los crímenes de guerra con 
Corea. Las categorías que se reconocieron no 
incluyeron bajo ninguna perspectiva la vio-
lencia sexual y de género, de las cuales tenía 
ya conocimiento el mundo entero. A partir de 
esto, en conjunto con organizaciones, las mu-
jeres de consuelo lograron tener una especie 
de ayuda económica para sobrellevar esa vida 
tan marcada por la guerra. Países europeos se 
solidarizaron con las pocas mujeres esclaviza-
das sobrevivientes para la década de los no-
venta, pero la moral y la memoria del Estado 
japonés no alcanzó, ni ha alcanzado para re-
conocer una indemnización a estas mujeres, 
esto representa una muestra de lo insignifi-
cante que resulta la identificación de las mu-
jeres como sujetos políticos y sociales en los 
contextos de guerra y la sexualización e ins-
trumentalización que logra tener su cuerpo 
en un mundo de hombres.

La respuesta que ha tenido a todo esto 
Japón, es que las violaciones que se presen-
taron entre el tiempo especificado para este 
trabajo no representan una violación a los 

derechos humanos, ya que en el momento 
el abuso sexual no se incluía en estas catego-
rías; “Sin embargo, existen pruebas de peso 
de que dicho sistema violaba la prohibición 
internacional de la esclavitud y constituía un 
crimen de guerra y un crimen de lesa huma-
nidad” (Amnistía Internacional, 2005, p.16). En 
lo referido a la esclavitud, para 1937 ya exis-
tían tratados orientados a la prohibición del 
trabajo forzoso, entre estos el Acuerdo Inter-
nacional para asegurar una protección eficaz 
contra el tráfico criminal denominado trata 
de blancas (1904) y El Convenio Internacio-
nal para la Represión de la Trata de Mujeres 
y Niños (1921), no obstante, la negativa de Ja-
pón continúa y reafirma de la misma forma 
la violación a los derechos de las mujeres y 
de las niñas. Ante el debate aumentado y la 
demanda puesta por las mujeres coreanas, 
un tribunal japonés acepta la violación de 
ciertos artículos de los anteriores convenios 
pertenecientes a la Organización Internacio-
nal del Trabajo.

En cuanto a la violación, Japón ha asegu-
rado que para el momento de la expansión, 
el abuso sexual no constituía una violación a 
los derechos, empero, su adscripción al regla-
mento de la Haya entrega quecon el abuso 
sexual a mujeres y menores de edad, se violó 
el artículo °6 de dicho documento. Por otro 
lado, la Ley Núm. 10 del Consejo de Control 
Aliado de 1945 enumera algunos de los actos 
inhumanos: “Crímenes de lesa humanidad 
[son] atrocidades y delitos, que incluyen, sin 
que la lista sea exhaustiva, el asesinato, ex-
terminio, esclavización, deportación, prisión, 
tortura, violación u otros actos inhumanos 
cometidos contra la población civil” (como se 
citó en Allen, 2005). 

Frente a todo esto, se concluye que las 
mujeres de consuelo no tuvieron justicia al-
guna, con casi la mayoría de las sobrevivien-
tes muertas, los daños psicológicos por las 
implicaciones culturales que significó el ser 
una esclava sexual, se transformó la vida de 
estos individuos que renunciaron y forma-
ron otras identidades (otros nombres, otras 
nacionalidades), para así poder introducirse 
en una sociedad ajena y tener una vida sin 
observaciones y juzgamientos por su entor-
no. Todo entendido desde el arraigo cultural 
a las tradiciones asiáticas y sus comunidades, 
que en la mayoría de las ocasiones pensaron 
que el trabajo al que fueron sometidas estas 
mujeres había sido con consentimiento y por 
iniciativa propia.
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Contenido

La legalización del cannabis en el país de 
Colombia ha sido un tema de mucho revuelo 
y diversos puntos de vista. Es importante evi-
denciar que una de las primeras leyes que con-
tribuía a la regulación de Cannabis es la Ley 30 
de 1986 y su decreto reglamentario, el Decreto 
1377 de 2013, los cuales establecen que el uso 

de cannabis estaba prohibido para fines re-
creativos y solo se permitía su uso y posesión 
en cantidades mínimas para el consumo per-
sonal, considerando una dosis máxima de 20 

Linda Stephania Olarte Abello

TRAZANDO EL CAMINO DE LA LEGALIZACIÓN 
DEL CANNABIS: COLOMBIA Y CANADÁ 

EN PERSPECTIVA

La legalización de la marihuana en Colombia ha sido un tema controversial y de evo-
lución a lo largo de los años. Inicialmente, solamente existían leyes qué prohibían el uso re-
creativo del cannabis y medicinal. Con el tiempo estas leyes también comenzaron a regular 
la producción y distribución de drogas y medicamentos adictivos. En 2016, se aprobó la re-
gulación del cannabis con multas científicas y terapéuticas, manteniendo un control estatal 
estricto. En 2019, se iniciaron diálogos que llevaron a la exportación de cannabis medicinal.

Por otro lado, en el 2020, se intensificaron los debates sobre la legalización del cannabis re-
creativo, impulsados por representantes políticos, en 2022, se presentó un proyecto de ley para 
legalizar el cannabis recreativo, generando controversia y alineamientos políticos y sociales. El 
proceso llegó al Senado en 2023, donde fue rechazado debido a la falta de votos necesarios.

A pesar del rechazo, se anunciaron planes para presentar nuevos proyectos de legaliza-
ción en el futuro. Comparativamente, Canadá logró una exitosa legalización del cannabis en 
2018 mediante un marco legal integral, de la mano de la regulación y calidad del producto, 
programas de educación y prevención frente a este. Canadá también invirtió en las fuerzas 
de seguridad y sistema judicial para abordar los desafíos.

Sin embargo, Colombia enfrenta desafíos como la falta de un marco legal completo, la 
inclusión de diversas poblaciones, la educación y la prevención. La legalización no es solo 
permitir el uso recreativo, sino considerar todas las implicaciones y desafíos que rodean a 
esta industria.

PALABRAS CLAVE: Cannabis, Proyecto, Leyes, Legalización, Regulación, Políticas, Colombia, 
Canadá, Consumo
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gramos por posesión, el Ministerio de Salud y 
Protección Social aclaró en el (2022):

Anexado a esto, estas leyes regulan tam-
bién la producción, la distribución, la venta de 
drogas y medicamentos que producen de-
pendencia. Estableciendo así definiciones cla-
ve como: psicotrópicos, abuso, dependencia 
psicológica, adicción, toxicomanía etc.  

El 6 de julio del 2016 el Congreso de la Re-
pública aprobó la regulación del uso de la ma-
rihuana con propósitos dentro del campo de la 
ciencia o para la producción de productos tera-
péuticos, es decir, siempre tenerla bajo el con-
trol estatal, todo esto bajo la Ley 1787, Decreto 
613 del 2017 “se subroga el Título 11 de la Parte 
8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en rela-
ción con el acceso seguro e informado al uso 
médico y científico del cannabis” (Ministerio de 
Salud y Protección Social, año 2017) 

Pues bien, después de este proceso en el 
2019 se dio inicio a diálogos entre los cuales 
se encontraban representantes del sector del 
cannabis, el Gobierno Nacional y el presidente 
de Colombia en ese momento Iván Duque. Di-
chos diálogos duraron alrededor de dos años 
para así dar el paso a un decreto que permiti-
ría la exportación de la flor seca de cannabis, 
modificando así el Decreto 613 del 2017, acer-
ca del acceso al uso científico y médico antes 
mencionado, logrando así que la industria del 

cannabis medicinal se convirtiera en un pilar 
fundamental para el desarrollo exportador de 
Colombia. Adicional a esto, llevándolo a lugares 
que logren aportar un mayor acceso, como lo 
son las droguerías en las cuales se permita la 
dispensación de preparaciones a base de can-
nabis, facilitando así el acceso de los medica-
mentos al paciente.  

En el 2020 este tema volvió a entrar a dis-
cusión con más fuerza, pues fue impulsada 
por los representantes a la cámara Juan Car-
los Losada, Juan Fernando Reyes, Gustavo Bo-
lívar Moreno, entre otros. Los cuales iniciaron 
el camino de una reforma constitucional, la 
cual buscaba regular el mercado alrededor del 
consumo y comercialización de la marihuana.

Para el 2022 el proyecto de ley S108 de 
2022 fue presentado ante el Congreso de la 
República de Colombia, este busca la lega-
lización del cannabis para uso recreativo en 
adultos e implica una reforma constitucional 
que busca despenalizar la comercialización 
del cannabis. Modificando así el artículo 49 de 
la Constitución Política de Colombia. Cabe re-
calcar que este proceso generó controversia y 
alineamientos múltiples de sectores políticos, 
sociales y económicos.

Indagando un poco más frente a otros ob-
jetivos de este proyecto, se encuentra que la 
reforma logre que el estado colombiano reci-
ba recursos por un consumo que actualmente 
no llega debido a su ilegalidad. Por otra parte, 
plantea destinar los impuestos recaudados a la 
inversión social en los territorios más afectados 
por el narcotráfico. Buscando y promoviendo 
permitir el consumo y la comercialización del 
cannabis en el país, así entablando licencias 
para su producción y regulación de su comer-
cialización. 

En el 2023 el 20 de junio al lograr llegar al 
octavo debate se dio un retroceso en el proce-
so de la legalización del cannabis, pues el se-
nado de Colombia rechazó dicha reforma ex-
puesta anteriormente. Aunque la votación fue 

favorable, no sé alcanzaron los 54 votos nece-
sarios para la aprobación debido a las mayorías 
calificadas requeridas para proyectos de acto 
legislativo.

El retroceso de este equivale también a 
la inasistencia de algunos congresistas, lo que 
tuvo una gran influencia frente al resultado, al 
igual que la decisión de Cambio Radical al vo-
tar en contra. 

Por otro lado, aquellos congresistas que 
votaron a favor argumentaron que esto contri-
buiría al país a reducir la violencia, tráfico ilegal 
y al mismo tiempo generaría beneficios eco-
nómicos. Por parte de los congresistas en con-
tra expresaron preocupaciones frente a temas 
como: salud pública, el aumento de consumo 
de drogas y la imagen internacional de Colom-
bia como líder en la lucha contra las drogas.

Finalmente, a pesar de este resultado Lo-
sada anunció que presentaría nuevos proyec-
tos para legalizar el cannabis en el futuro.

Ahora bien, haciendo un contraste frente 
a uno de los países que tuvo éxito en el pro-
ceso de la legalización del cannabis podemos 
analizar a Canadá, el cual se posicionó como el 
segundo país después de Uruguay en legalizar 
el consumo de cannabis como uso recreativo 
el 17 de octubre del 2018.

Un factor esencial para la legalización del 
Cannabis en Canadá fue la creación de un mar-
co legal y regulatorio integral, el cual estableció 
las normas para la producción, distribución, 
venta y consumo del cannabis. Así el gobierno 
federal asumió la responsabilidad de regular 
la calidad y seguridad del producto, mientras 
que las provincias y territorios obtuvieron a su 
vez flexibilidad de establecer regulaciones adi-
cionales según sus necesidades y preferencias. 

Esto logró la adaptación a nivel local y una res-
puesta más precisa a las demandas de la co-
munidad.

De este modo la regulación de la publici-
dad y el etiquetado de los productos de can-
nabis también fue fundamental para evitar la 
atracción de jóvenes y para garantizar que los 
consumidores estuvieran informados sobre el 
riesgo y efectos del cannabis a largo, mediano 
y corto plazo. Realizaron por otro lado la imple-
mentación de programas que actuarán bajo 
el marco de educación y prevención frente al 
consumo del mismo.

En otro factor se evidencio la favorable 
preparación de las fuerzas de seguridad y el 
sistema judicial para lidiar con el nuevo con-
texto legal, pues el gobierno invirtió significa-
tivamente en capacitaciones, equipamiento y 
tecnología que lograron abordar temas como, 
conducción bajo los efectos del cannabis y 
también el combatir el mercado ilegal que 
aún representa una amenaza para la industria 
legal. Estableciendo sanciones penales para 
aquellos que violaran las regulaciones, lo que 
contribuyó a mantener un sistema de cumpli-
miento efectivo.

Este a su vez abordó la inclusión de un 
proceso de indulto para las personas conde-
nadas previamente por posesión mínima de 
cantidades de cannabis, lo que dio un paso im-
portante hacia la justicia y la equidad. Propor-
cionando una oportunidad para corregir las in-
justicias pasadas y eliminar las barreras legales 

Es dosis para uso personal la cantidad de 
marihuana que no exceda de veinte (20) 
gramos; la de marihuana hachís que no 
exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o 
de cualquier sustancia a base de cocaí-
na la que no exceda de un (1) gramo, y de 
metacualona la que no exceda de dos (2) 
gramos. (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2022, p. 2)

117116



para aquellos con antecedentes penales por 
delitos de cannabis.

El desarrollo y la consolidación de una 
industria cannábica competitiva logró ser 
un gran punto a favor con más de 200 pro-
ductores autorizados, convirtiendo así al país 
como uno de los principales exportadores 
mundiales de cannabis medicinal. Las inver-
siones millonarias de empresas nacionales 
e internacionales en esta industria crearon 
empleos y fomentaron la innovación en la 
producción y diversificación de productos 
derivados del cannabis.

Pero como no todo es bueno, la legaliza-
ción del cannabis en Canadá no estuvo exen-
ta de desafíos, pues uno de los problemas 
más notables fue la escasez y el desabasteci-
miento de cannabis en algunas regiones de-
bido a la alta demanda y a los inconvenientes 
logísticos para la distribución del producto 
de manera eficiente. Esto conllevo a que la 
falta de suministros hiciera que los consumi-
dores siguieran comprando a través del mer-
cado ilegal.

Así también evidenciando al mercado 
ilegal como una competencia desleal que 
ofrecía precios más bajos y una mayor va-
riedad de productos en comparación con el 
mercado legal, esto llevó a que por economía 
los consumidores optarán por mantener sus 
transacciones con traficantes o comprarán 
cannabis de fuentes no reguladas.

Si se analiza y se revisa el sostenimiento 
ambiental y social, se plantean preocupacio-
nes ya que la industria requería grandes canti-
dades de agua, energía y productos químicos 
agrícolas que a nivel ambiental no contribuyen 
de una forma muy positiva, teniendo así el po-
tencial de impactar negativamente en las co-
munidades locales y en los pueblos indígenas.

La armonización de las regulaciones en-
tre las diversas provincias y territorios, así como 

también los países vecinos, ha sido un gran 
desafío en especial con la relación de Estados 
Unidos, donde el cannabis no es legal en todos 
los estados del país, lo que creó complicaciones 
en las relaciones comerciales y regulatorias.

Analizando con más profundidad el caso 
de los dos países expuestos se puede eviden-
ciar y comparar como Colombia tuvo varios 
factores con falencias que quizás fueron va-
rios puntos en contra para lograr de manera 
exitosa la legalización del cannabis en el país, 
pues carece de un marco legal completo 
que logre satisfacer la mayoría las problemá-
ticas y ambientes que está rodea, mostrando 
la no inclusión con las diversas poblaciones e 
industria, se evidencia la falta de impulsación 
de propuestas a nivel educacional, publicita-
rio y etc.  

Si bien se tiene un buen punto frente al 
desarrollo y crecimiento económico frente a 
la legalización de esta, que lo lleva a pensarse 
como un país en desarrollo. Es necesario pen-
sar y transformar para futuros debates políti-
cos puntos que abarquen temas más extensos 
y de forma más profunda, pues la legalización 
no es dar uso libre y recreativo del cannabis y 
ya, este equivale  a tener en cuenta los tantos 
puntos que esta rodea y que puede presentar 
grandes problemáticas como lo fue y aún si-
gue siendo en Canadá frente a: Medio ambien-
te, conexión y equilibrio con demás ciudades 
del país, publicidad, educación y prevención y 
el planteamiento de un mercado regulado, es-
table y competitivo en contraste al ilegal.

En conclusión, la legalización del can-
nabis en Canadá ha sido un proceso exito-
so que ha requerido un enfoque cuidado-
samente diseñado y bien implementado. El 
país ha logrado superar muchos obstáculos 
y desafíos en su camino hacia la legalización 
del cannabis, estableciendo un modelo que 
puede servir de ejemplo para otros países 
que buscan emprender reformas similares. A 
pesar de los problemas persistentes, Canadá 

ha sentado las bases para un mercado legal, 
seguro, responsable y sostenible de cannabis, 
y está en una posición única para abordar es-
tos desafíos en el futuro.
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Panorama Nacional sobre el precio de la 
gasolina.

A inicios del mes de septiembre del 2023 
el Gobierno Nacional anunció el incremen-
to en el precio de la gasolina por $400 pesos, 
aunque en meses previos también se han pre-
sentado aumentos constantes en el precio de 
la gasolina (Canal Institucional, 2023). Según el 

reporte del diario El Tiempo realizado por Ríos 
(2023), el precio del combustible en Colombia 
ha estado aumentando durante los últimos 11 
meses, por el contrario, el precio de Diesel no 
ha presentado variaciones a lo largo del año, 
el Canal Institucional (2023) informa que el 
“ACPM a nivel nacional se mantiene en $9.065 
pesos por galón”.

A pesar de los incrementos en el valor de 
la gasolina, el Gobierno Nacional señala que 
Colombia es uno de los países de la región de 
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América Latina con los precios más bajos del 
diésel y gasolina.  En Colombia los costos de la 
gasolina varían dependiendo de la región y el 
tipo de combustible y es regulado por el Go-
bierno actualizándose mensualmente, por lo 
que este año se ha ajustado gradualmente el 
valor de la gasolina corriente para corregir el 
déficit del Fondo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles (FEPC). (Precio de la gaso-
lina, 2023b).

En un reporte del diario de la República, 
Lugo (2023) señala que el valor del combusti-
ble tiene un aumento del 67,5%. La pregunta 
constante es ¿Hasta cuándo seguirá incre-
mentando el valor de la gasolina?De ello no 
se puede tener certeza, pero el Ministro de 
Hacienda, Ricardo Bonilla indica que el au-
mento se espera hasta que el galón tenga un 
valor de $16.000.

Panorama Internacional sobre el pre-
cio de la gasolina

En algunos países, los precios de la ga-
solina pueden aumentar debido a factores 
como la escasez de suministro, conflictos 
geopolíticos, fluctuaciones en los precios del 
petróleo o cambios en las políticas fiscales. 
Por otro lado, también pueden existir situa-
ciones en las que los precios de la gasolina 
disminuyan debido a una menor demanda, 
exceso de oferta u otros factores económicos. 

La U.S Energy Information Administra-
tion (2023) reporta alzas constantes en el 
precio de la gasolina durante el último año, 
de igual forma en Brasil se registraron au-

mentos del 11,07% para el primer trimestre 
del 2023 según reporte de la ANP . Más allá 
del panorama y factores que han influencia-
do el alza de la gasolina en la región del con-
tinente americano, nos enfocaremos a conti-
nuación en las principales causas del precio 
de la gasolina en el país colombiano.

Factores incidentes en el aumento de 
precios

1. La operación del Fondo de Estabili-
zación de Precios de Combustibles que 
mitiga la presión inflacionaria.

El FEPC es un instrumento implementa-
do desde el 2007 y que usa el Gobierno para 
reducir la brecha entre el precio internacio-
nal y local de la gasolina para evitar fuertes 
ajustes en el precio del combustible en el 
país con el objetivo de no generar grandes 
impactos en el bolsillo de los colombianos. 
(Velásquez, 2023)

1. Agencia Nacional de Petróleo, Gas Na-
tural y Biocombustibles - ANP

Anexo 1. 

Fuente:  (Colombia Gasoline Prices, 2023)
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En el año 2007 el gobierno del expresiden-
te Álvaro Uribe Vélez,  creó este fondo para es-
tabilizar el valor de la gasolina en el país, ya que 
a nivel internacional el precio era muy inesta-
ble, este fondo fijó un costo de gasolina por 
debajo del promedio del precio a nivel interna-
cional , el sistema de esa estabilización se basa 
en que una parte del valor era pagado por el 
consumidor y otra parte del precio corrió a car-
go del Estado, el costo que desde entonces se 
ha venido pagando con los recursos públicos 

para lograr esa estabilización ha ido generan-
do un déficit fiscal. Frente a ese déficit fiscal, el 
Gobierno Nacional en cabeza del Presidente 
actual, Gustavo Petro Urrego, en octubre del 
año 2022 tomó la decisión de empezar a subir 
paulatinamente el precio de la gasolina para 
estabilizarlo frente al panorama internacional. 
(Foro Poliverso, 2023)

El Ministro de Hacienda, habló sobre el 
tema en una rendición de cuentas adelanta-
da ante el Congreso de la República, en la cual 
destacó las desventajas que se pueden presen-
tar en relación a los fondos de estabilización de 

los precios. Pues cuando el Producto Interno 

Bruto (PIB) es más elevado que el precio inter-
nacional, no se permite la acumulación de los 
recursos necesarios para contrarrestar situa-
ciones de déficit que se pueden presentar en 
el futuro, la naturaleza de estos fondos conlleva 
a que constantemente se esté midiendo la di-
ferencia entre el precio internacional y el precio 
interno bruto de los productos. (Bonilla, 2023b)

Antes de la pandemia, los precios solían 
ser ajustados mensualmente, es lo cotidiano y 
la forma en que se está implementando la ac-
tualización del precio en la actualidad, ello per-
mite que los ajustes que se requieran puedan 
ser graduales, sin embargo, desde el inicio de 
la pandemia la situación anteriormente descri-
ta se ha vuelto más compleja porque durante 
la misma se congelaron los precios, causando 
un impacto nefasto en los mercados y en la 
economía global.

En términos cuantitativos, el Ministro in-
formó que durante el 2021 el déficit de precios 
fue de 11 billones de pesos, cifra que aumen-
tó en el 2022 a 37 billones de pesos, motivos 
por los que el Gobierno se vio obligado a to-
mar medidas de urgencia que se reflejan en 
los cambios fluctuantes que ha habido en este 
año sobre los precios, con el fin, de que al cierre 
del 2023 el déficit sea inferior a lo que fueron 
los años previos.

2. La influencia de la importación vs. la 
exportación del petróleo y gasolina en 
el País.

El Ministro de Hacienda ante el control po-
lítico adelantado el 30 de agosto del 2023 por 
la Comisión V de la Cámara de Representan-
tes, señaló que Colombia produce alrededor 
de 780.000 barriles diarios de petróleo, de los 
cuales se exportan alrededor 500 mil, lo res-
tante va dirigido a la producción de gasolina 
y diesel principalmente. El país consume 6.2 
millones de galones de gasolina, para el sr. Mi-
nistro Colombia está consumiendo el doble de 
lo que se consumía hace 10 años, el 40% del 
consumo de gasolina corriente es importado y 
el 20% es variado.

Anexo 2.

Fuente: (velásquez, 2023)

Se estima que el “déficit del Fepc en 2022 
correspondió a $36,7 billones y se estima 
que en 2023 sea de $17,8 billones, del cual 
77% correspondería a Acpm” según indi-
ca el Ministerio de Energía. 

Anexo 2.

Fuente: (MinHacienda,2023)
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La importación de la gasolina conlleva al 
pago de unos aranceles que terminan viéndo-
se reflejados en el precio final.

El precio a la gasolina tiene 4 componentes 
fundamentales: El componente del ingreso al 
productor, que consta del precio del combus-
tible fósil definido por el precio del productor, 
que en el caso de Colombia resulta ser la em-
presa Ecopetrol S.A, y el biocombustible que 
representa el 7% del precio total establecido ya 
a nivel nacional. Durante esta primera etapa se 
ve un recaudo gracias a los impuestos. Resul-
ta de interés la apreciación que realiza Bonilla 
(2023) en este apartado, ya que menciona que 
el etanol tiene un precio menor si es importa-
do, sugiriendo así, que los roles para la eficien-
cia de la economía colombiana están inmersos 
en este aspecto de importación o consumo de 
producto nacional sobre el etanol.

Otro componente, es el paso del produc-
tor al distribuidor mayorista, momento en que 
se ve la comercialización y distribución del pro-
ducto, que según cifras dadas por el Ministro 
Bonilla (2023) resulta el 15% del precio total. El 
tercer componente hace referencia al precio 
en planta de abastecimiento y finalmente, el 
último componente es el precio al público. (Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, 2023)

Las etapas descritas en el párrafo anterior, 
sugieren al hacer el desglose del precio final, 
que el 66% proviene del precio del productor, 
el 18.7% a impuestos y el 15% a costos de co-
mercialización y distribución, de esa forma lo 
precisó Bonilla. (Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, 2023b)

La tributación que existe en el país co-
lombiano sobre la cadena productiva y de dis-
tribución sobre la gasolina consta del IVA, la 
tasa departamental o municipal, el impuesto 
al carbono, el impuesto nacional y la sobreta-
sa.  Ello estimaría que del precio total del galón 

de gasolina corriente, el 18.7% esté destinado a 
pago de impuestos que se traduce aproxima-
damente a $2.619. (Arenales, 2023b)

Medidas para contrarrestar los aumentos

Los sectores más afectados por el au-
mento en el precio de la gasolina han sido el 
gremio de los taxistas, las empresas de trans-
porte público y privado, y el sector de la po-
blación que trabaja informalmente por me-
dio de las plataformas digitales que ofrecen 
servicios de traslado. Es por ello que parte 
de la población civil y gremios han realizado 
manifestaciones durante el mes de agosto. 

Lugo (2023) indica en su estudio que 
uno de los sectores más afectados por el alza 
a la gasolina es el gremio de los taxistas. El 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte, anunció el 30 de agosto que se 
implementaría un mecanismo de compen-
sación de dinero para los taxistas que se han 
visto afectados por el incremento en los pre-
cios elevados de la gasolina, las entidades 
que se encargaran de la entrega de los recur-
sos a sus beneficiarios es el Banco Agrario y 
Fiduagraria. 

El viceministro de Transporte, Eduardo 
Enríquez manifestó que en el Ministerio de 
Hacienda se ha calculado aproximadamen-
te que 190.000 taxistas pueden acogerse a la 
compensación, lo que equivaldría a un costo 
entre $23.000 a $25.000 millones mensuales. 
(Bran, 2023)

Se ha manifestado que una posibilidad 
es mejorar la planta de refinación y producir 
más gasolina dentro del país, principalmen-
te, mejorar la planta de Barrancabermeja 
que es la que produce la principal parte de 
gasolina, sin embargo, el gobierno actual de 
Gustavo Petro en conjunto con el Ministro de 
Hacienda el Sr. Bonilla, han manifestado que 
la tecnificación y mejora en las plantas de 
producción de agrocombustibles no son de 

interés ya que le apuestan al uso de energías 
renovables, esperan que el país no esté de-
pendiendo de la gasolina como combustible 
para la movilidad de vehículos automotores. 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2023b)

Conclusiones

Resulta evidente que el aumento sobre 
el precio de la gasolina es constante y tienen 
tendencia al alza para los últimos meses del 
año hasta que se logre el equilibrio que seña-
la el gobierno entre el precio final de $14.000 
y $16.000, situación que ha generado preo-
cupación e insatisfacción en la población.

La función por la cual fue creado el FEPC 
ha causado con el pasar del tiempo un défi-
cit fiscal significativo, derivando en la causa 
principal del aumento gradual en el precio 
de la gasolina y da a ver las falencias signifi-
cativas o vacíos que comporta la creación de 
los fondos de estabilización.

La alternativa que resulta mejor ante 
la problemática, es la promoción constante 
que tiene el gobierno actual sobre imple-
mentar medidas energéticas renovables, 
dejar de depender de la gasolina y sus deri-
vados como el combustible principal para la 
movilidad y transporte del país, en su lugar, 
implementar otros medios que le permitan 
a los ciudadanos la transición energética, una 
menor producción y exploración de combus-
tibles fósiles en el país.

En resumen, Colombia enfrenta un de-
safío complejo en cuanto al aumento de los 
precios de la gasolina, las medidas guber-
namentales, como la compensación a taxis-

tas y la promoción de medios de transporte 
alternativos, buscan aliviar los impactos en 
sectores vulnerables, pero persiste la incerti-
dumbre sobre la dirección futura de la políti-
ca energética y su efecto en los precios de los 
combustibles.
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Introducción

Actualmente, la IA se ha convertido en un 
tema de gran relevancia a nivel mundial. Estas 
herramientas han avanzado significativamente 
y han contribuido de diversas maneras a me-
jorar la eficiencia y el desarrollo en la vida coti-
diana. Por tanto, es crucial abordar la cuestión 
de su regulación. En este sentido, se propone 
realizar una comparación entre las regulacio-
nes existentes a nivel global y las que se aplican 
en Colombia. Además, se presentarán ejemplos 
actuales de cómo se utiliza la IA en Colombia 
y cómo se está abordando su regulación en el 
país. Finalmente, se ofrecerán conclusiones ba-
sadas en esta comparativa y análisis.

Esta revisión busca proporcionar una vi-
sión integral de la situación actual de la regula-
ción de la IA, destacando tanto las similitudes 
como las diferencias entre los enfoques inter-
nacionales y locales, y cómo esto impacta en la 
implementación y el uso de la IA en Colombia.

Regulación en el mundo

A nivel global, destacan tres potencias 
en el desarrollo y regulación de la Inteli-
gencia Artificial: Estados Unidos, China y la 
Unión Europea (UE). Esta última, se ha dis-
tinguido como líder en la regulación de la 
IA, centrándose en aspectos éticos y en la 
búsqueda de la seguridad de los usuarios, 
enfoque que ha influido en la elaboración 
de regulaciones en algunos Estados de EE. 
UU. y en China (Galceran, 2023). En 2021, la 
UE propuso el primer marco regulatorio in-
tegral para la IA con el propósito de asegu-
rar que los sistemas en su territorio cumplan 
con estándares mínimos y estén sujetos a su

Nicolás Alberto Torres Díaz

PROPUESTA TÍTULO: LA IA UN FUTURO AL QUE 
COLOMBIA DEBE LLEGAR

En este texto se exploran varios temas de relevancia en el contexto de la Inteligencia 
Artificial (IA). Comienza con una introducción general a la importancia de regular la IA y se 
propone una comparación entre las regulaciones globales y las aplicadas en Colombia. Para 
esto se propone seguir la siguiente estructura; en un primer lugar se habla sobre la regula-
ción en los principales países en estos temas; en segundo lugar, se plantea cuáles son estas 
cuestiones en los países que lideran los temas de IA en Latinoamérica; en tercer lugar, sobre 
las regulaciones que se tienen en Colombia; y en último, unas breves conclusiones.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Artificial, Regulación, Colombia, Transformación Digital.
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pervisión humana, limitando la automati-
zación total. Además, se buscó establecer una 
definición de la IA que sea aplicable a una am-
plia gama de sistemas (Parlamento Europeo, 
2023). Esta legislación, conocida como la "Ley 
de IA", categoriza los sistemas de la IA en dife-
rentes niveles de riesgo, cada uno con regula-
ciones específicas:

• En la categoría de "riesgo inaceptable" 
se incluyen aquellas IA que represen-
tan una amenaza para las personas y, 
por lo tanto, se prohíben. Esto abarca 
sistemas que realizan manipulación 
cognitiva, califican a las personas o 
llevan a cabo identificación biométri-
ca en tiempo real o a distancia.

•  En el nivel de "alto riesgo", se encuen-
tran las IA que podrían tener un im-
pacto negativo en la seguridad o los 
derechos fundamentales de las per-
sonas. 

• Por último, las IA de "riesgo limita-
do" están sujetas a regulaciones mí-
nimas, centradas en la transparencia 
y en informar al usuario sobre cuán-
do se utiliza el sistema, permitiendo 
a este decidir en qué momento de-
jar de usarlo (Parlamento Europeo, 
2023).

Por su puesto en esta Ley existe un apar-
tado que se encarga de los sistemas de IA 
generativos, como Chat GPT. Se impondrán 
requisitos de transparencia, incluida la reve-
lación de que los contenidos son generados 
por IA. Además, se requerirá que estos conte-
nidos sean legales y que se publiquen resú-
menes de datos recopilados con fines de en-
tretenimiento. (Parlamento Europeo, 2023)

Desde China su regulación de la IA se 
orienta principalmente hacia los intereses 
del Estado y del Partido Comunista. A pe-
sar de contar con medidas que regulan el 

tratamiento de datos por parte de las inte-
ligencias artificiales, esto con el fin de prote-
ger a los usuarios de un uso negativo de su 
información, China también ha establecido 
directrices que evitan la aparición de conte-
nido crítico o que muestre cualquier tipo de 
desacuerdo con el Partido durante las inte-
racciones de los usuarios, lo cual denota el 
funcionamiento y estructura de su gobierno. 

En contraste, en Estados Unidos, debido 
a su estructura federal, no existe una regu-
lación uniforme a nivel nacional. Aunque al-
gunos Estados y ciudades han liderado ini-
ciativas para salvaguardar la privacidad de 
los datos de los usuarios y promover los dere-
chos humanos en la era digital, aún no se ha 
logrado establecer una regulación integral a 
nivel nacional. Esta descentralización refleja 
la diversidad de perspectivas y enfoques en 
consideración con respecto a la regulación de 
la IA en los Estados Unidos (Galceran, 2023), 
pues se podrían llegar a dar casos como los 
ataques a las elecciones y el uso negativo de 
estas IA.

¿Qué pasa con Latinoamérica? 

En América Latina, se destacan países 
como Brasil, Chile y Perú como líderes en el 
desarrollo e implementación de la inteligen-
cia artificial en la región. Por el lado de Co-
lombia, también ha demostrado un progre-
so positivo en términos de regulación de la 
IA, como se comentará más a profundidad a 
continuación. En el caso de Brasil, por ejem-
plo, ha establecido regulaciones específicas 
relacionadas con la IA. Cuenta con una ley de 
protección de datos en vigencia y leyes que 
abordan cuestiones de delitos informáticos y 
cibernéticos, centradas en la ciberseguridad. 
Además, el país está considerando proyectos 
regulatorios para abordar cuestiones relacio-
nadas con la IA.

En el caso de Chile, se ha presentado un 

proyecto de ley que busca regular aspectos 
relacionados con la IA y el uso de datos. Al 
igual que en Brasil, Chile ha implementado 
regulaciones específicas para el uso de esta 
tecnología y tiene una legislación vigente 
para la protección de datos, lo que más termi-
na destacando en Chile es el uso que se le da 
a la IA, pues se han visto casos de su uso en la 
rama legislativa; por otro lado, Perú también 
destaca en la regulación de la IA en América 
Latina, al igual que sus contrapartes, Perú ha 
iniciado regulaciones específicas relacionadas 
con la IA y se ha enfocado en la protección de 
datos en línea con los principios de derechos 
humanos en el entorno digital. Los esfuerzos 
de estos países demuestran su compromiso 
con la implementación responsable y ética de 
la IA en la región (Salazar, 2023).

La IA en Colombia

Desde Colombia, es relevante destacar 
que existen regulaciones éticas y pautas para 
el uso de la inteligencia artificial. Aunque el 
país posee normativas generales que abor-
dan la protección de datos e información, aún 
no cuenta con legislación específica dedica-
da exclusivamente a la inteligencia artificial, 
esta situación ha influido en que Colombia 
no se sitúe en los primeros puestos en cuan-
to a inversión y desarrollo en investigación de 
la inteligencia artificial. De acuerdo con el Ín-
dice Latinoamericano de Inteligencia Artifi-
cial (ILIA), Colombia ocupa la quinta posición 
entre los 12 países de la región que participan 
en estas evaluaciones (ILIA, 2023).

Los desafíos que Colombia afronta en 

el desarrollo y adopción de la inteligencia 
artificial están relacionados con cuestiones 
como la conectividad y la accesibilidad a dis-
positivos electrónicos, esto pese a que el país 
se encuentra alrededor del promedio lati-
noamericano en estos aspectos, aún existen 
oportunidades de mejora significativas (ILIA, 
2023). Cabe destacar que Colombia compar-
te el primer lugar en el mencionado índice 
junto con Brasil. No obstante, es importante 
señalar que, en términos de legislación, Co-
lombia no dispone de regulaciones específi-
cas para la inteligencia artificial, a diferencia 
de naciones como Brasil, Chile y Perú, que 
han establecido leyes dedicadas a su uso (Sa-
lazar, 2023).

Conclusiones

En resumen, a nivel global, aún no se ha 
establecido una legislación específica para 
las cuestiones relacionadas con el funcio-
namiento de la inteligencia artificial, en su 
lugar, existe una regulación general que ha 
sido usada para el desarrollo de diferentes re-
gulaciones en el mundo. Por esto me atrevo 
a afirmar que nos encontramos en medio de 
un vasto y novedoso panorama tecnológico, 
identificable como parte de la cuarta revo-
lución industrial, que tiene el potencial de 
transformar radicalmente nuestra percep-
ción del mundo. Es por esto, que legislacio-
nes como la que plantea la Unión Europea 
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con la llamada “Ley de IA”, que se proyecta 
entrar en vigor en 2024, auguran un nuevo 
escenario frente al que Colombia debe to-
mar medidas proactivas para generar co-
nocimiento y regulaciones que le permitan 
mantenerse a la vanguardia en esta área.

Adicionalmente, es fundamental resal-
tar que esta coyuntura representa una opor-
tunidad para fomentar la investigación y el 
desarrollo de estas innovadoras tecnologías 
en diversos aspectos de la sociedad colom-
biana, en lugar de temer las posibles reper-
cusiones negativas. Se debería concentrar en 
comprender las ventajas que ofrecen estas 
herramientas y explorar cómo poder aplicar-
las, siguiendo el ejemplo de naciones como 
Chile, que han avanzado en la experimenta-
ción y adopción de tecnologías de inteligen-
cia artificial en el área legislativa.
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ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LOS 
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ 
2024- 2028 EN MATERIA DE TRANSPORTE 

Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Este artículo analiza el perfil de algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá para el pe-
riodo 2024-2028 y examina sus propuestas en relación con el sistema de transporte público, 
incluyendo el Transmilenio y el Metro de Bogotá, así como sus enfoques en movilidad sos-
tenible. Se evalúa la viabilidad de estas propuestas y su potencial impacto en la calidad de 
vida de los ciudadanos.Este artículo analiza el perfil de algunos candidatos a la Alcaldía de 
Bogotá para el periodo 2024-2028 y examina sus propuestas en relación con el sistema de 
transporte público, incluyendo el Transmilenio y el Metro de Bogotá, así como sus enfoques 
en movilidad sostenible. Se evalúa la viabilidad de estas propuestas y su potencial impacto 
en la calidad de vida de los ciudadanos.

Asimismo, se realizan matrices de comparación de propuestas entre candidatos a la al-
caldía distrital, con el fin de generar una mejor comprensión de las diferencias y similitudes 
que hay entre cada uno, resaltando también las zonas grises de los problemas de movilidad 
que los candidatos no han abordado a profundidad. De igual manera, se busca un análisis 
que ayude al lector a construir una imagen de los candidatos más importantes, con el obje-
tivo de hallar claridad en las propuestas que cada político hace según sus ideologías.
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Introducción

Bogotá es una de las ciudades que pre-
senta más desafíos referentes a la movilidad 
urbana. La congestión vehicular, la contami-
nación del aire y las deficiencias que se presen-
tan en los sistemas de transporte público son 
aspectos primarios que deben ser abordados 
por los candidatos que se presentarán a las 
próximas elecciones por la Alcaldía de Bogo-
tá. Para esto, se plantea un análisis de las ini-
ciativas y propuestas de tres de los candidatos, 
seleccionando a los que lideran las encuestas 
realizadas por el periódico El Tiempo el pasado 
8 de agosto del 2023 y que obtuvieron mayor 
votación, los cuales fueron Carlos Fernando 
Galán (26, 6%), Gustavo Bolívar (20,3%) y Juan 
Daniel Oviedo (16,8%) (Álvarez, 2023).

Para abordar este tema, se ha decidido 
dividirlo en tres secciones principales: el me-
tro, un tema que siempre está presente en las 
elecciones y que ha sido objeto de controversia 
debido a la falta de un sistema de transporte de 
este tipo en una ciudad del tamaño de Bogotá; 
otro tema a tratar es el Transmilenio siendo un 
componente crucial del transporte público en 
la ciudad, los aspectos más relevantes en este 
contexto son los procesos de construcción de 
nuevas troncales y la optimización del mismo. 
Por último, se plantea trabajar en relación al 
cambio y el respaldo a la descarbonización a 
través de un sistema de transporte sostenible. 
Finalmente se evaluará brevemente la viabili-

dad de estas propuestas y su potencial impac-
to en la calidad de vida de los ciudadanos.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS

Carlos Fernando Galán

Nacido en Bogotá el 30 de enero de 1969, 
es un político colombiano con una destacada 
trayectoria. Hijo del influyente líder político Luis 
Carlos Galán, quien fue asesinado en 1989.Inició 
su carrera como concejal de Bogotá en 1995 y 
nuevamente en el 2007 con el Partido Cambio 
Radical, denunció irregularidades en la contra-
tación pública (Concejo de Bogotá D.C., 2020). 
En el año 2012, fue designado secretario de 
Transparencia por el presidente Juan Manuel 
Santos donde lideró la política anticorrupción 
del país. Posteriormente fue elegido senador 
en 2014 y se ha destacado por su enfoque en 
cuestiones urbanas y su compromiso con la 
transparencia y la ética política. Participa por 
tercera vez como candidato a la Alcaldía de Bo-
gotá por el partido Nuevo Liberalismo.

Gustavo Bolívar Moreno

 Nació en la ciudad de Girardot, Cundi-
namarca en el año 1966. Destacado político, 
escritor y activista social con larga trayectoria 
en la esfera pública colombiana (Rodríguez, 
2023). Bolívar ha sido una figura influyente en 
la política del país, fue Senador de la Repúbli-
ca de Colombia dentro del periodo del 2018-

Con lo anterior, se incentiva al ciudadano a brindarle información detallada y una visión 
aproximada hacia la viabilidad de las propuestas, pues, es un derecho del elector conocer a 
profundidad las propuestas que recibe por parte de los candidatos a un cargo público. Final-
mente, se dan luces acerca de otros apartados a revisar como la educación y la seguridad, 
ejes importantes para una campaña política en la ciudad de Bogotá D.C y temas de interés 
para la población que aqueja y demanda soluciones urgentes frente a dichas problemáticas.

PALABRAS CLAVE: Elecciones alcaldía 2023, Transporte, Movilidad, y Sostenibilidad

2022 formando parte de la coalición “Lista 
de la Decencia”, expresidente de la Comisión 
Tercera Constitucional del Senado durante 
la legislatura del 2022- 2023; actualmente se 
encuentra adscrito a la coalición del Pacto 
Histórico. Durante su período como Senador 
abogó por temas de justicia social, derechos 
humanos y lucha contra la corrupción (Con-
greso visible, s. f.).

Frente a sus trabajos como escritor y 
guionista, las obras literarias y trabajos en la 
industria del cine y televisión han sido acla-
mados a nivel nacional e internacional. Refle-
ja un compromiso con la defensa de los de-
rechos de las comunidades más vulnerables 
y el enfoque en la equidad social son pilares 
de su plataforma política, compromiso que 
también abordó desde su labor de activista 
social al interior de la Fundación Manos Lim-
pias. 

Juan Daniel Ovideo Arango

Nacido en Bogotá el 16 de marzo de 1977, 
es un economista y académico que cuenta 
con una maestría en estudios cualitativos y 
un doctorado en economía en la Universi-
dad de Toulouse, Francia. Destacado por su 
participación en el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), siendo todavía un es-
tudiante de pregrado. Ocupando más ade-
lante cargos públicos en el Gobierno Santos 
(2014-2018), en el 2018 asumió el cargo como 
director del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE (González, 
2022). 

A lo largo de su carrera se ha desempe-
ñado tanto en el sector privado como en el 

público, ha realizado labores de docencia en-
tre otras. En el 2023, crea el movimiento in-
dependiente “Con toda Bogotá” donde tras 
una recolección de firmas se postula a la al-
caldía de Bogotá. (Oviedo, 2023 A). 

PROPUESTAS EN RELACIÓN CON EL 
TRANSPORTE

A continuación, se analizan las propues-
tas clave de estos candidatos en materia de 
transporte:
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Dentro de los enfoques que han abor-
dado los candidatos, resulta ser un pilar fun-
damental el transporte y movilidad de la ciu-
dad. El punto en común de la mayoría de 

los candidatos es que el transporte público 
debe mejorar en tres puntos principales: sos-
tenibilidad, eficiencia, y por último, variedad 
en las opciones para que los bogotanos pue-
dan movilizarse a través de la capital. 

En el primer punto, se evidencia entre 
los candidatos que la problemática medio 
ambiental requiere una modernización de 
la flota de transportes hacia un sistema que 
permita su mantenimiento a través del tiem-
po. Ante esto se tienen un sin número de pro-
puestas que pretenden mejorar en cuanto a 
la emisión de gases desde la actual flota, para 
evitar problemas de salud pública a futuro y 
contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que se priorizan actualmente en los 
planes de gobierno en los diferentes niveles.

Además de ello, se busca una implemen-
tación más coordinada y eficiente en materia 
de seguridad que pueda fungir como acto de 
hacer valer al transporte público de la ciudad. 
El objetivo de los candidatos es claro, esta-
blecer parámetros y protocolos de seguridad 
que funcionen a la hora en que los usuarios 
presenten dificultades y situaciones de riesgo 
en las estaciones y paraderos. No obstante, 
aún las propuestas políticas generadas en las 
campañas políticas parecen ser nuevamente 
un espejismo de comicios anteriores. En cada 
una de las campañas una idealización del 
transporte con una seguridad que cumple 
pero a la hora de revisar la viabilidad y la tra-
zabilidad de las propuestas, se presume una 
ardua y difícil tarea para cumplirlas. 

Otro tema que manejan transversalmen-
te los tres candidatos aquí analizados, es el de 
la calidad de vida relacionada con el uso del 
transporte masivo, entre ellos, se establecen 
puntos de encuentro mediados por el tiem-
po que pasan los usuarios en los recorridos y 
cómo pueden estos reducirse, con la aplica-
ción de Bogotá 24 horas que establece facili-
dades para quienes tienen un acceso limitado 

al servicio, entre otros elementos que preten-
den mejorar la experiencia y relación de los 
ciudadanos tanto con el transporte, como con 
la ciudad en general. Además, para abordar 
este tema se ve como los candidatos desean 
implementar herramientas tecnológicas e in-
teligencia artificial para mejorar la prestación 
del servicio.En la actualidad, Bogotá enfrenta 
una crisis en su sistema de transporte públi-
co, especialmente en el caso de Transmilenio. 
Según Sánchez (2023), el Concejo de Bogotá 
ha señalado un déficit en el sistema que sigue 
aumentando y asciende a 2 billones de pesos. 
Este déficit debe ser atendido urgentemen-
te, ya que es un problema fundamental que 
afecta a la ciudad y que los candidatos a la 
alcaldía han abordado de manera superficial. 
La crisis financiera de Transmilenio es la raíz 
de muchos otros problemas en el sistema de 
transporte público.

Es importante destacar que algunas 
propuestas de candidatos, como ofrecer 
Transmilenio de forma gratuita o durante 24 
horas, podrían empeorar el déficit y aumen-
tar las deudas en la ciudad. Esto podría hacer 
que estas propuestas sean inviables y gene-
rar más problemas económicos.

En resumen, cualquier plan para mejorar 
el transporte público en Bogotá debe abor-
dar de manera integral la situación financiera 
de Transmilenio y considerar las implicacio-
nes económicas de las políticas propuestas. 
De igual manera, los puntos que abordan los 

P 
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Carlos Fernando Galán Gustavo Bolívar Moreno Juan Daniel Ovideo Arango

Pretende priorizar 
las troncales de la Av. 68, 
la Calle 13, y la Av. Ciudad 
de Cali, hay una particu-
laridad con esta última, 
debido a  que se preten-
de extender y conectar la 
Troncal hasta Soacha. (Ga-
lán, 2023)   

                           
Según Galán (2023) en 

su programa de gobierno, 
también quiere conectar 
al servicio troncal la Av. De 
las Américas con la carre-
ra 30; y  la Av. Boyacá que 
no cuenta con servicio de 
Transmilenio.  

Indica que se requiere 
tener en claro las cuentas 
respecto a las tarifas de 
los pasajes de los usuarios 
para poder mejorar el ser-
vicio.  

Se deben actualizar 
las medidas ambientales, 
sanitarias y de seguridad 
al interior de las instalacio-
nes de Transmilenio y en 
general en las vías. (Bolí-
var, 2023) 

En el medio de comu-
nicación Noticias Caracol 
(2023) manifestó estar en 
desacuerdo con el Trans-
milenio por la Séptima, y 
apuesta por un tranvía que 
electrifique el transporte.   

En el periodico del 
Tiempo (2023) manifestó 
que tampoco considera 
posible adoptar la pro-
puesta del “pasaje cero” 
en el Transmilenio argu-
mentando que ello sería 
inviable económicamente. 

Propone crear el progra-
ma "Transmilenio Zona Se-
gura" enfocado en mejorar la 
infraestructura, implementar 
tecnología avanzada y una 
mayor presencia policial.  

También propone el “plan 
integral de mejora de la cali-
dad del servicio”, que incluirá 
un mantenimiento más rigu-
roso de las instalaciones, una 
comunicación más efectiva 
con los usuarios y una mayor 
presencia de medidas de se-
guridad. 

  
Fortalecer los mecanis-

mos destinados a reducir los 
costos del transporte público 
para las poblaciones más des-
favorecidas. (Oviedo, 2023b) 

Construir troncales ali-
mentadoras en la Avenida 
Cali y la Calle 68 para mejo-
rar la conectividad del siste-
ma(Oviedo, 2023). 

Tabla 1: TransMilenio

Fuente: Elaboración Propia
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candidatos resultan ser iniciativas ambicio-
sas, que requieren del apoyo y cooperación 
entre los implicados, los cuales son: la poli-

cía distrital, la alcaldía mayor de Bogotá y la 
administración del Transmilenio un conjunto 
fuerte para enfrentar dicho reto. Por consiguiente, para ejecutar un plan 

elaborado y extenso en el programa de go-
bierno comprende no sólo palabras en el aire 
sino también explorar y diseñar una planifi-
cación realista y estratégica que combata la 
inseguridad en el transporte, la judicializa-
ción de los delincuentes, y por supuesto, el 
rápido actuar de las autoridades antes estos 
casos.

El 17 de agosto del 2021 se dio inicio a las 
obras de la primera línea en la localidad de 
Bosa, sin embargo, al 2023 se ha logrado un 
progreso del 35% en la construcción en el tra-
mo elevado (Metro Bogotá, s. f.). Este avance 
se ha producido a pesar de las discusiones y 
desacuerdos que se han tenido entre la ac-
tual alcaldesa Claudia López y el presidente 
Gustavo Petro. En el marco de estas diferen-
cias, se ha asegurado la financiación y ejecu-
ción de mejoras y ampliaciones en la carrera 
13, que contará con 10a carriles y la carrera 
7ma la cual quedará de cuatro carriles. 

No obstante, la construcción del metro 
se ha convertido en uno de los temas crucia-
les en la elección del próximo alcalde de la 
capital. En donde, los candidatos comparten 
la idea de mantener la continuidad de lo ya 
pactado, el cumplimiento de los cronogra-
mas, la eficiencia y la sostenibilidad en este 
proyecto. Reconociendo que el metro es cru-
cial para el desarrollo de la capital y la mejo-
ra de la calidad de vida de los bogotanos.  A 
pesar de ello, se visualizan 3 líneas discursivas 
entre ellos: 

En primer lugar, se evidencia una discu-
sión en el enfoque elevado o subterráneo que 
debe tener el metro, en el que Gustavo Bolí-
var aboga por la continuación de los acuer-

dos existentes en cuanto al metro, con la es-
peranza de que el Gobierno Nacional pueda 
implementar cambios antes de diciembre 
de 2023 y este proyecto termine subterráneo, 
basando su argumento en que el metro sub-
terráneo podría mejorar significativamente 
la seguridad, medio ambientales y la calidad 
de vida de los bogotanos (Solís, 2023).

Mientras que Galán defiende el enfoque 
elevado ya establecido, pues su cambio y nue-
vo proceso llevaría a sobrecostos de más de 15 
billones y podría desembocar en demandas 
contra la ciudad, señalando además, que en 
su administración se ejecutará también un 
proyecto para una segunda línea que lleve a 
Engativá y a Suba (Rodríguez, 2023). 

Por otra parte, Juan Daniel Oviedo no 
aborda específicamente esta cuestión, pero 
se centra en la eficiencia y la gestión de re-
cursos, evitando la politización del asunto. 
Asimismo, respalda la viabilidad del enfoque 
elevado en el sistema de metro en Bogotá, 
tras su visita a París, donde  informó a través 
de sus redes sociales (Twitter) en julio de 2023 
que presenció el funcionamiento exitoso de 
la línea 6 La Motte-Picquet Grenelle construi-
da en 1909, que opera de manera elevada y 
ha demostrado ser viable y segura para la po-
blación residente.

En este contexto, surge una pregunta 
crucial ¿Cómo encontrar el equilibrio adecua-
do entre la búsqueda de mejoras en la calidad 
de vida de los ciudadanos y la gestión respon-

P 
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S

Carlos Fernando Galán Gustavo Bolívar Moreno Juan Daniel Ovideo Arango

Implementar una su-
pervisión rigurosa durante 
todo el proceso de cons-
trucción de la primera lí-
nea del Metro, lo que in-
cluirá la ampliación de la 
línea hasta llegar a la calle 
100. Esta medida se toma-
rá para garantizar la cali-
dad de la obra, el cumpli-
miento de los plazos y la 
eficiencia en el uso de los 
recursos, lo que resultará 
en un sistema de trans-
porte más extenso y efec-
tivo para la ciudad.

El desarrollo de obras 
complementarias para re-
ducir los impactos de la 
construcción de la prime-
ra línea del metro.

Continuar el proyecto 
de seguridad en la línea 
de Metro para las locali-
dades de Suba y Engativá, 
y se explorarán posibles 
conversaciones para ini-
ciar el proyecto de la Ter-
cera Línea del Metro. (Ga-
lán, 2023)

Se sostiene la espe-
ranza de que la primera 
línea del metro se realice 
subterránea, pero se rea-
lizará el tipo de línea que 
quede pactada para di-
ciembre (Solís, 2023). 

                
Apoyar el desarrollo 

de los proyectos Regio-
tram de Occidente, el Re-
giotram del Norte y el Re-
giotram del Sur conforme 
a la consolidación del de-
sarrollo e integración re-
gional.

Fomentar el desarro-
llo de puertos secos de 
carga mediante transpor-
te férreo y trenes de cerca-
nía y la distribución de car-
ga de carácter liviano en la 
ciudad.

Fomentar el tranvía 
o monorriel por la carrera 
séptima, mientras se reali-
zan estudios para la cons-
trucción de un sistema 
de transporte electrifica-
do para la avenida Boyacá 
(Bolívar, 2023)

Dar apoyo al desarrollo 
de la Primera Línea del Metro, 
asegurando el cumplimiento 
del contrato actual en curso. 
Además, de proceder con la 
contratación y construcción 
de la Segunda Línea del Me-
tro.

Avanzar en la construc-
ción de la Troncal de la calle 13, 
asimismo se llevará a cabo la 
construcción de las troncales 
de la Primera Línea del Metro 
en la Avenida 68 y la Avenida 
Ciudad de Cali.

(Oviedo, 2023b)

Tabla 2: Metro de Bogotá

Fuente: Elaboración Propia
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sable de los recursos financieros y legales en 
un proyecto tan importante como el metro 
de Bogotá?. Cada una de las propuestas de 
los candidatos plantea cuestiones cruciales, 

como la modificación de un contrató estable-
cido que lleva el 35% de progreso, lo que po-
dría resultar en desafíos legales y financieros 
de gran envergadura. Asimismo, la viabilidad 

financiera de llevar a cabo los proyectos que 
proponen, se deberá manejar con el Gobierno 
Nacional y se convierte en un factor decisivo 
en el éxito del proyecto, independientemente 
del enfoque adoptado. 

En términos generales, se puede obser-
var que los tres candidatos preseleccionados 
destacan la importancia de la descarboniza-
ción y la promoción de una política de mo-
vilidad sostenible en la ciudad. Todos ellos 
han optado por respaldar y desarrollar nue-
vas líneas de metro, la transición de vehículos 
públicos hacia modalidades más sostenibles, 
incluyendo el uso de vehículos eléctricos, con 
el fin de reducir el impacto de la huella de car-
bono en nuestra urbe. También es relevante 
mencionar las propuestas relacionadas con 
la flexibilidad de horarios y la promoción del 
uso compartido de vehículos para disminuir 
la emisión de gases contaminantes.

Asimismo, se puede apreciar que los can-
didatos promueven la movilidad individual me-
diante la implementación de más ciclorrutas, la 
ampliación de las aceras y mejoras en el alum-
brado público, además de colaborar con las 
fuerzas de seguridad de la ciudad en la creación 
de espacios seguros para los peatones.

Entre las propuestas de estos políticos, re-
saltan ideas ambiciosas, como la sustitución 
de toda la flota vehicular por medios de trans-
porte con energías sostenibles. Empero, es im-
portante tener en cuenta que algunas de estas 
propuestas pueden ser inviables debido a los 
costos significativos que implicaría para la ciu-
dad. Del mismo modo, se plantea la utilización 
de trenes de cercanía para estimular el desa-
rrollo de actividades económicas en la ciudad.

En conclusión, es fundamental recono-
cer que las cuestiones presentadas en estos 
planes de gobierno, independientemente 
del candidato ganador, requerirán un proce-
so de implementación gradual. Esto se debe 
a la necesidad de obtener los fondos adecua-
dos y realizar estudios exhaustivos para llevar 
a cabo estas propuestas de manera efectiva 
en beneficio de la comunidad.

¿Y el Pico y Placa? 

Si bien, es de importancia las políticas 
confluyentes sobre el Sistema de Transmile-
nio, lo que está sucediendo con el Metro en 
Bogotá y el problema ambiental en el mun-
do que genera la necesidad de adoptar me-
canismos de sostenibilidad sobre los medios 
de transporte, hay otros aspectos que son 
transversales y cuyo abordaje puede conlle-
var a una mejora en la movilidad y transporte 
de la ciudad. Siendo así, a continuación, nos 
gustaría resaltar otras propuestas elevadas 
por los candidatos que son más generales, 
pero pueden aportar para la satisfacción de 
los ciudadanos y para mejorar la percepción 
pública sobre la movilidad ciudadana.

En el caso del candidato Bolívar quién 
tiene en mente otros aspectos que consi-
dera son transversales a los diferentes siste-
mas de transporte y movilidad que tiene la 
ciudad, entre ellos menciona dejar el pico y 
placa igual, este agrega que si llegara a que-
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Carlos Fernando Galán Gustavo Bolívar Moreno Juan Daniel Ovideo Arango

La promoción de ve-
hículos a gas y eléctricos 
en lugar de automóviles 
de combustión interna, 
junto con la creación de 
estaciones de carga rápi-
da para vehículos eléctri-
cos.

Fomentar la movili-
dad individual sostenible, 
como el uso de bicicletas 
y patinetas. Planea expan-
dir las ciclorrutas, aumen-
tar la disponibilidad de 
bicicletas compartidas y 
crear más estaciones se-
guras para estos vehículos.

Incentivar la imple-
mentación de buses más 
eficientes y ecológicos, lo 
que contribuye a un trans-
porte público más amiga-
ble con el medio ambien-
te (Galán, 2023).

Impulsar el desarrollo 
del modelo peatonal. Esto 
implica la recuperación de 
aceras, la mejora del alum-
brado público y la creación 
de entornos seguros para 
los peatones.

Promover activamen-
te alternativas de trans-
porte de bajas emisiones 
y la descarbonización de 
la ciudad. Esto incluye el 
desarrollo de sistemas de 
trenes ligeros, tranvías y 
monorrieles como meca-
nismos de transporte más 
amigables con el medio 
ambiente.

Incentivar el desa-
rrollo del sistema público 
de bicicletas en la ciudad, 
junto con la expansión de 
su infraestructura. Ade-
más, promover medidas 
para fomentar la adopción 
de prácticas de movilidad 
privada sustentable (Bolí-
var. 2023).

Abogar por la renovación 
de vehículos de carga liviana y 
la implementación de un sis-
tema de etiquetado ambien-
tal para los automóviles en 
áreas prioritarias.

La transición de toda la 
flota de transporte público 
hacia vehículos de cero emi-
siones.

Fomentar el uso de la bi-
cicleta mediante la continua-
ción del sistema de bicicletas 
compartidas y la creación de 
infraestructuras peatonales 
más amplias. Además, de la 
promoción del uso del carro 
compartido (Oviedo, 2023b).

Tabla 3: Movilidad Sostenible

Fuente: Elaboración propia
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dar electo como alcalde de Bogotá haría un 
ensayo sin pico y placa por seis (6) meses, 
además de que propone no aplicar el pico y 
placa para las motos, todo esto si logra con-
certar con los rectores y los empresarios un 
escalonamiento del ingreso (Mejía, 2023)

Oviedo (2023b) demuestra por medio de 
su Plan de Gobierno tener conocimiento del 
contexto y la realidad que atraviesa la movi-
lidad en virtud de de la congestión vehícular 
que no solo se acrecienta por los sistemas de 
transporte público, sino también por la alta 
circulación de vehículos automotores priva-
dos, para ello propone establecer un sistema 
de cobros por congestión, que será realizado 
sobre las zonas y dentro de los horarios de 
mayor congestión vehicular de la ciudad, la 
finalidad detrás de ese sistema de cobros es 
que permita de forma paulatina ir erradican-
do de forma progresiva el pico y placa,  enfo-
cándose en su eficiencia y aplicabilidad.

Por otro lado Galan no ve viable la elimi-
nación del pico y placa, el cual argumenta 
que la eliminación será factible una vez que 
se haya logrado implementar un sistema 
de transporte público más limpio, eficiente 
en términos de capacidad y con una mayor 
cobertura en la ciudad. Mientras tanto reali-
zará cambios en los horarios de restricción, 
basado en criterios técnicos respaldados por 
estudios y análisis de movilidad urbana, opti-
mizando la circulación vehicular. No obstan-
te, Galán no contempla la implementación 
de pico y placa para las motos, sino que pro-
moverá una cultura ciudadana que fomente 
el respeto y la adhesión a la normatividad (Al-
fonso, 2023). 

Conclusiones

Tres conclusiones que se pueden extraer 
de la información proporcionada sobre el 

análisis de las propuestas de los candidatos 
a la Alcaldía de Bogotá para el periodo 2024-
2028 en materia de transporte y movilidad 
sostenible son las siguientes:

1. Diversidad de Enfoques en el Trans-
porte Público: Los candidatos tienen 
diferentes enfoques en cuanto al sis-
tema de transporte público en Bogo-
tá, con algunas diferencias significa-
tivas en relación con el Transmilenio 
y el Metro. Carlos Fernando Galán se 
enfoca en la optimización del Trans-
milenio y la supervisión rigurosa de la 
construcción del Metro; Gustavo Bo-
lívar aboga por un enfoque subterrá-
neo para el Metro; mientras que Juan 
Daniel Oviedo destaca la eficiencia y la 
gestión responsable de recursos. Es-
tas diferencias de enfoque pueden in-
fluir en la forma en que se aborden los 
problemas de transporte en la ciudad.

2. Énfasis en la Movilidad Sostenible: Los 
candidatos están comprometidos 
con promover la movilidad sostenible 
en Bogotá. Esto incluye incentivar el 
uso de vehículos eléctricos, fomen-
tar la movilidad individual sostenible 
como el ciclismo y patinetas, y buscar 
alternativas de transporte de bajas 
emisiones. También se destaca la im-
portancia de la descarbonización del 
transporte público. Este énfasis en 
la sostenibilidad refleja la creciente 
conciencia ambiental en la ciudad y 
la necesidad de abordar la contami-
nación del aire y el cambio climático.

3. Desafíos en la Implementación de 
Propuestas: A pesar de las propues-
tas ambiciosas de los candidatos, se 
destacan desafíos significativos en la 
implementación de estas políticas. 
La viabilidad financiera y la gestión 
de proyectos de gran envergadura, 
como el Metro de Bogotá, son temas 

críticos. Además, la crisis económica 
del sistema de Transmilenio presen-
ta un desafío importante que debe 
abordarse de manera efectiva. Es por 
esto, que las propuestas deben ser 
realistas y considerar la colaboración 
entre diferentes actores, como la po-
licía distrital y el gobierno nacional, 
para abordar cuestiones de seguri-
dad en el transporte público.

En conclusión, los candidatos se han 
comprometido a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos de Bogotá mediante la 
promoción de medios de transporte más efi-
cientes y sostenibles. Sin embargo, es esen-
cial reconocer que la implementación exito-
sa de estas propuestas requiere un enfoque 
estratégico, un financiamiento adecuado y 
una cooperación efectiva con las entidades 
nacionales pertinentes, desde el Gobierno 
Nacional en adelante. Sin este pensamiento 
más amplio y estructural existe el riesgo de 
que muchas de estas propuestas se vuelvan 
inviables, como se ha visto anteriormente.

Es imperativo que los candidatos vayan 
más allá de los discursos políticos y aborden 
cuestiones cruciales, como la falta de finan-
ciamiento y el déficit en el sistema de Trans-
milenio, para garantizar un debate electoral 
informado y una planificación efectiva en el 
ámbito del transporte público en Bogotá.
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