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Señalamientos a las FARC por Violencia Sexual en Colombia 

Por: Maria Cristina Fula Lizcano 1 

Introducción 

La violencia sex ual es una de las fo rmas en las que se expresa la vio lenc ia de género. Las 

muj eres que son víctimas de este tipo de conductas, ven vulnerados sus derechos humanos. En 

los escenarios de confli cto armado, la violación de este tipo de derechos tiende a exacerbarse por 

parte de todos los actores armados. 

En Colombia, a lo largo del territori o nac ional muJeres c iv il es y vincul adas a grupos 

il ega les, han sido víc ti mas tambi én, de conductas que van desde el acoso y abuso sexual, hasta el 

acceso carnal y el abo rto. La gama de delitos, atrav iesa por acciones que implementan la tortura: 

fís ica y psico lógica con fines diversos, dependiendo de la región y 1 ac tor en cuestion. 

Para este art ículo se .trabaj a sobre el grupo ilegal F ARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colom bi a) , como uno de los actores que ha producido miles de víctimas de 

violencia sex ual. Consiste e l objeti vo del mismo, en demostrar que los cabec illas del grupo 

F ARC, son frec uentemente señalados como responsables de conductas de violenc ia sexual al 

interior del mismo grupo entre ~1 año 2003 y 201 3. 

Será ev idenciado , como un grupo il egal que bajo unos supuestos pnnc1p10s 

revolucionarios se dijo proclamar la igual en derechos para todos sus miembros, incurre en las 

conductas . más agresivas para ej ercer poder sobre la voluntad y los cuerpos de las muj eres que 

conforman sus fil as, y v iolando todo tipo de derecho humano. Las ci fras expuestas en este 

1 Politóloga Po nti fica Univers ida d javeria na Ca nd idata a magís te r en De rechos Hum anos y DI CA Escue la 
Supe ri o r de Gu er ra. ma r iacful a@gma il.n¿m 
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documento, señalarán la contradicción entre lo que dicen ser, y sus comportamientos reveladosa 

través de información en medios de comunicación de circulac ion nacional. 

Ningún mínimo contemplado ni en la Constitución Política de Colombia, ni en la 

Declaración U ni versal de los Derechos Humanos, considerados pilares fundamentales 

(Constitución Políti ca de Colombia, 199 1; ONU, 1948), y mínimos para todos los seres humanos 

sin di stinción alguna (ONU , 1948), es respetado por el grupo il egal. 

Ahora bien, la tarea de presentar en justa proporción el panorama de la comi sión de 

delitos de violencia sexual se hace complejo, ya que se trata de un fenómeno, cuyas dimensiones 

no se han valorado en su plena extensión hasta el momento (Corte Constituciona l, 2008). De esta 

manera, la vio lenci a sex ual es la infa mi a más invisible del confli cto. Y aún más lo es aque ll a 

perpetrada por la guerrill a porque la eje rcen en pueblos alejados y se lvas, o contra sus propias 

rec lutas, (Verdad ab ierta. 20 13). 

A la luz del Acuerdo Genera l para la terminac ión del conflicto y la construcción de una 

paz establ e y duradera (Mesa de Con.ver aciones, 201 4) que ac tualmente se adelanta en la ciudad 

de la Habana- Cuba, entre el gob ierno del presidente Santos y e l grupo ilega l de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombi a (FARC), parece pertinente la tarea de presentar y 

anali zar actos que las F RC perpetró, en contra de mujeres al interior de su misn:a organizac ión . 

La ocurrencia de estos hechos c:onfigura, actos que suponen violaciones de los derechos 

humanos. 

Finalmente, acc10nes y omiS iones en tanto comi sión de accwnes de violencia sexual 

(Ambos, 2007), serán la constante, para comprender estas páginas, que buscan demostrar las 

razones por las cuales han sido señalados los cabecillas de las F ARC como responsables de 

conductas de vio lencia sexual, incluso al interior de su mismo grupo ilegal. 



• 

• 

• 

• 

El escrito se compone de tres partes. La pnmera parte realiza las aproxm1ac1ones al 

escenario sobre la discusión de la violencia sexual. Con estos aportes se determinan definiciones 

y marcos concepturales necesarios a fin de abarcar la temática y lo que se comprende como actos 

de violencia sexual. En segundo lugar se encuentra la parte metodológica y su desarrollo corno 

componente nucelar del trabajo medinante la exposición y análisis de dos sub-partes a su vez. 

La primera sub-parte al interior del aparte metodológico corresponde a las características de las 

víctimas de violencia sexual por pa11e del grupo ilegal , y la segunda sub-parte, corresponde a las 

características de los victimarios de l mi smo grupo ilegal , que han sido señalados corno 

responsables de las acciones de vio lencia sexual. Finalmente se encuentran el cierre y las 

conclusiones del artículo. 

La información expuesta y anali zada. se enmarca dentro del registro y estudio de fuentes 

documentales de prensa que fueron publicadas entre los años 2003 y 20 13 principalmente en 

medios de comunicación escritos, de circulación nacional a través de la aplicación de 

metodologías cualitativas a pesar de consignarse algunas cifras y un proceso de análi sis de 

contenido sobre las fuentes consultadas en prensa nacional fu ndamentalmente. 

Palabras claves: Violencia sexual. conflicto armado, F ARC . 

La cuestión de la violencia s~xual. La violencia sexual (VS), constituye una de las 

formas en que se expresa la violencia basada en género (VBG). Ésta, ocurre tanto en escenarios 

de paz como en marcos de conflicto armado de carácter nacional o internacional. 

Los actos de violencia sexual contra una persona con base en su género, dirigida 

específicamente contra mujeres y niñas, no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad 

(Women 's Link Worldwide, 2010). La violencia sexual ha existido desde tiempos tan remotos 
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como la misma historia de la guerra y algunas de las razones que se han atribuido como motivos 

de su ocurrencia la incluyen como una forma de calmar a las tropas, de premiarlas; o de humillar 

al enemigo, de ver a sus mujeres como botín de guerra. Es decir, como un mecanismo para 

aterrorizar, violentar y deshonrar a una comunidad, para obligarla a desplazarse o, en el más 

crudo de Jos casos, aniquilar a un grupo entero (Fiscó, 2005), a la vez que sigue constituyendo 

uno de los crímenes menos visibles en la guerra (Franco, 2006). 

Una de las categorizas asociadas a los fines que buscan las conductas de violencia sexual 

se divide en tres objetivos, que como menciona la cita anterior buscan: aterrorizar a la población; 

castigar de manera pública y descarnada a las mujeres( ... ), mediante el ataque a sus cuerpos; y 

provoca r el desplazamiento forzado. ( ... )como medio para lograr ciertos fines instrumentales 

así como también busca romper o burlar los principios morales y sociales que regulan las 

relaciones de género y el trato del cuerpo ( ... ). En este sentido, la violencia sexual está inscrita y 

se comumca como una forma específica de violencia étnica y se comete en e l contexto 

específico de buscar arrasar el territorio .(lógica de exterminio y subordinación) de un grupo 

(GMH, 201 0) . 

Sobre este tema, se han ocupado diferentes estudios desde múltiples perspectivas. Desde 

una mirada social y antropológica (Connell , 2005; Heise et al. , 1999, Millán, 2005.; Merteens 

2000), se menciona que las acciones d~ violencia sexual contra niñas y mujeres es una de las 

manifestaciones más claras de los valores, normas y tradiciones en una cultura patriarcal que 

alientan a Jos hombres a creer que tienen el derecho de controlar el cuerpo y la sexualidad de las 

mujeres (COJmell, 2005; Heise et al., 1999), así como el hecho de que la amenaza y el acto de la 

violación misma se utilizan a menudo como un arma contra la identidad de una comunidad( .. . ). 

La violación ocurre a menudo ante los ojos de la familia y de la comunidad. En este sentido es un 
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ataque contra todos, aunque son las mujeres las que sufren físicamente y llevan el peso de la 

vergüenza y del ostracismo social (Bennet, 1995). 

Paralelo a la violencia sexual se ha registrado el fenómeno del desplazamiento, o 

viceversa, puesto que es en los escenari os donde se agrupan las poblaciones desplazadas donde 

han emergido las razones para abandonar los lugares de origen, entre ellos amenazas o acciones 

de violencia sexual. El desplazamiento a causa del confli cto annado ha sido ampliamente 

estudiado (García, 1999; Salazar, 2008 ; Villa, 2005). Sin embargo el desplazamiento con 

perspectiva de género (Merteens, 2000; Guerrero, Altahona, Gonzalez, 2009; Morales et al, 

2009; Barbero, 2007; Cardona, 2006; Mota, 2006) ha brindado luces sobre e l estudi o del 

confli cto y de la ocurrencia de la violencia sexual en estos escenarios como moti vación al 

cambio de residencia entre otros. 

Desde la perspectiva médica ó epidemiológica, se argumenta como la violencia sexual, 

sigue s iendo uno de los delitos menos denunciados en el país. (INML, 2009; Profamilia, 2007) 

y en los cuales las pruebas recolectadas en exámenes sexólogicos no siempre logran aportar 

suficiente información para la j udicializac ión del de lito, entrando en convergencia con aquellos 

estudios que se han interesado por un abordaje desde el derecho, específicamente, e l derecho 

penal . 

Con relación a la esfera jurídica, con el tiempo se ha ido establciendo un diálogo entre las 

jurisprudencias domésti cas y la fom1a como está se armoniza con la jurisprudencia internacional 

(DeGuzmán, 20 12; Mahony, 20 12; Chinedu Olugbou, 20 12; Montañez 201 2). Este resultado ha 

evidenciado el tránsito de la temática, como materi a de discusión del espacio pri vado al espac io 

público. El mundo ha acercado la mirada a aquellos escenarios donde la muj er es 

potencialmente vulnerada y por ello, la ha posicionado como suj eto de una protección diferente a 
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la de los hombres sin que ello la presente como suj eto vulnerable per se, sino en el entendimiento 

de las necesidades específicas y diferentes que le son propi as . 

Los delitos de violencia sexual en marco hostil es, han ido escalando importancia, tanto 

que en la actualidad se considera, que protegen un bien jurídico incluso colectivo, que está 

relacionado con la seguridad y la paz internacional (Ambos, 20 12). Las agresiones de carácter 

sexual en cuerpos de mujeres víctimas de acciones de confli cto armado o no, empiezan a ser 

tenido en cuenta como una preocupación que atañe al ámbito público cada vez más . 

Con relac ión al posicionamiento que ha conseguido el tema en el espacio público, un 

recorrido hi stóri co por la juri sprudencia en términos de protección de las muj eres en escenarios 

de paz y de conflicto indica que: en 1979 cuando la cuestión rev iste importancia internac ional, se 

crea la Convenc ión para la E liminación de todas las Formas de Violencia en contra de las 

Mujeres CEDA W, por sus siglas en inglés, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 

de di ciembre de 1979 y entrada en vigor el 3 de septiembre de 198 1. En Colombia la convención 

es ratificada mediante la ley 05 1 de 198 1. Por prim.era vez, un instrumento de carácter uni versal 

en derechos humanos se refi ere a la discriminac ión contra la mujer en la cual denota "toda 

di stinción, exclusión o restri cción basada en el sexo que tenga por obj eto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la muj er, independientemente de su estado civi! , 

sobre la base de la igualdad del hombre y la muj er, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera" (CEDA W, 1979). Uno de los elementos esenciales de este marco se aprecia, sobre las 

restricciones basadas en el sexo que se tenga por obj eto y el menoscabo y anulación de sí misma 

como persona, frente a situaciones especificas como por ej emplo, en los escenarios del conflicto 

armado . 
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Luego para 1994 la Organización de Estados Americanos el 9 de junio del mismo año, 

replica este avance a nivel regional para el contnente americano, plasmado en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y EITadicar la Violencia contra la Mujer 'Convención 

Belém do Pará ' cuya fecha de ratificación en Colombia es 1996. Nuevan1ente, en el artículo 

primero de la Convención, se define aquello que se entenderá como vio lencia contra la mujer a 

saber: "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (OEA, 

1994). Se menciona el avance frente a la especificidad, del tipo de escenarios en los que una 

mujer puede verse vulnerada, se presenta la inclusión de elementos como el sufrimiento no so lo 

físico sino también psicológico, a la vez que los ámbitos en que ello puede ocuiTir: público y 

privado. Estos elementos desvirtúan la antigua creencia que las conductas que victimizaban a las 

mujeres en el ári1bito privado, configuran una responsabilidad exclusiva de quienes habitan el 

espacio privado y no son materia de injerencia pública. 

Los conflictos ocurridos en Yugoslavia y Ruaoda darán lugar a los Tribunales Penales 

Internacionales, mediante los cuales se produce una articulación de derechos y sanciones 

punitivas por la violacion de los derechos de las mujeres en cuanto a las acciones de violencia 

sexual. 

El Tribunal Penal Internacional para la Ex_ Yugoslavia (TPIY), y el Tribunal Penal 

Internacional de Ruar-ida (TPIR), incluyen la violación como crimen a la humanidad. En el 

Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), se reconocen varias formas de 

delitos de carácter sexual o basados en condiciones de Género. De esta forma, el Estatuto de 

Roma se ·consolida como el primer instrumento de derecho penal internacional en incluir una 
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li sta extensa de delitos sexuales o delitos basados en género como crímenes de guerra 

relacionados a confli ctos armados internacionales o no (CPI , 201 4 ) . 

N o obstante, las inquietudes respecto a la conceptuali zación y los procedimientos 

respecto a la violencia sexual han seguido p resentes en la mi sma CPI. La necesidades procesales 

frente al tema, entre otras, así com o la cont inua refl ex ión al respecto, dan lugar en Febrero de 

2014 a la publicación del "Borrador de Proyecto de Políti ca sobre Delitos Sexua les y de Género" 

en e l que se menc iona el desafío que representa el abordaj e holístico del tipo penal, en tanto 

dem anda no só lo la capacitación en enfoque de Género de los admini stradores de justi cia, sino 

también la comprensión amplia de l fe nómeno, mencionando el caso específico de las 

reparaciones de las víctimas (CPI, 20 14). 

Si bien la vio lencia sexual en e l marco de l conflicto armado, es un hecho veríd ico en 

Colombia, éste no ha s ido e l único país q ue ha atravesado dichos escenarios. Los sucesos en 

otras partes de América Latina aportan como lecciones aprendidas sobre e l fe nómeno en 

cuestión. Chil e (G uti errez, 2005 ; Fri es, 2008) , Guatemal<! (Diez, 2006; Montes, 2006; Ispanel, 

2007;), Perú (Mantill a, 2007), y lejos de l continente americano, situac iones como la de Sri Lanka 

(Tambiah , 2004) alimentan desde mi radas internac ionales, al estudi del fenómeno . Coinciden 

casi todos estos estudi os en la dificultad de su documentación y por tanto, las repercusiones que 

ello ti ene en las posibilidades de éxito ante los tribunal ~s penales. Aseguran también diferentes 

autoras. que por años han trabaj ado sobre el tema, que las cifras de impunidad en los de litos 

sexuales han sido generali zadas en Jos escenarios de confli cto, a pesar de las directri ces que ha 

señalado la Organi zación de las Nac iones Unidas en resoluciones como la 1325 (2000) del 

Consejo de Seguridad . 
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En Colombia, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, introduce mediante 

el Bloque de Constitucionalidad, los instrumentos internacionales al ordenamiento nacional para 

dotar de herramientas las acciones del derecho doméstico. 

Para el año 2008, como eco de los avances en materia de protección de los derechos de la 

mujer Colombia expide la ley 1257, que condena la vio lencia ejercida contra la mujer y elimina 

el carácter de delito querellable, sobre las acciones que ocurren en marcos de violencia 

intrafamiliar, ratificando el tránsito de estas conductas del marco privado, al espacio público en 

donde deben y pueden ser atendidas y respectivamente sancionadas. 

Ahora bien, el confl icto armado colombiano ha contado con múltiples actores que a su 

paso han dejado el grupo de las víctimas de violencia sexual que se extiende por todo el territorio 

nacional. Con la ley 975 de 2005 mediante la desmovili zación de los grupos paramilitares en 

Colombia, las declaraciones y versiones libres que brindaron los miembros de los diferentes 

grupos, se da lugar a un compendio significativo de información que junto con el trabajo en 

materia de víctimas de organizaciones, ha permitido la publicación de informes y documentos 

que reconstruyen las acciones perpetradas por la organización ilegal en las décadas anteriores al 

proceso de Justicia y Paz en Colombia (2005). 

Nuevamente, la violencia sexual en el caso colombiano ha salido a la luz mediante la 

publicacion de hechos perpetrados por miembros paramilitar~s (GMH, 201 1; Sisma Mujer, 2007; 

Humanas, 2013 , Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013), suscitando variadas reflexiones regionales 

y nacionales. Gracias a esta documentación se ha abierto el camino a discusiones cada vez más 

serias y detalladas sobre la reparación de las víctimas, a la vez que se han formulado diferentes 

consideraciones sobre el tratamiento a los victimarios por acciones, que como se ha insistido en 

este documento, atañen cada vez más, al espacio público . 
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A pesar de Jo anterior sigue existiendo una importante subvaloración del tema y Jos 

delitos sexuales, que en algunos casos puede estar relacionado con vacíos en la comprensión de 

Género y elementos culturales que se reflejan en dinámicas sociales y jurídicas que no le hacen 

justicia a las cifras de víctimas que en Colombia (Oxford Committee for Famine Relief, 2009) 

Definiendo la Violencia Sexual. Las diferentes aproximaciOnes enunciadas 

anteriormente, han contribuido al avance sobre las contrucción conceptual sobre la violencia 

sexual, tan necesaria para delimitar procedimientos y medios de atención y prevensión de este 

tipo de si tuaciones. 

Tal y como se recoge en el aparte anterior de este documento, el estudio y la construcción 

conceptual de la Violencia Sexual desde el campo penal , ha propiciado que la jurisprudencia 

comprenda y delimite los escenarios de los delitos que conforman acciones enmarcadas en la 

categoría de Violencia Sexual. 

De manera cronológica con relación a los escenanos d.e conflicto principlamente, la 

construcción conceptual encuentra un punto departida en las sentencias de Tribunales Penales 

Internacionales que propiciaran las decisiones sobre Jos casos: Furundzija del Tribunal Penal 

Internacional de Yugoslavia (TPIY) en 1998 y la sentencia Akayesu del Tribunal Penal 

Internacional de Ruanda (TPIR) en el mismo año. 

La sentencia Furundzija del TPIY ( 1998) estableció los elementos objetivos del crimen 

de violación dados bajo coerción o fuerza o amenaza contra la víctima o una tercera persona, 

(TPIY, 1998). Para el caso Kunarac (2001), la sentencia retoma el caso Furundzija y hace alusión 

al consentimiento dado de manera voluntaria por parte de la víctima dependiendo del contexto y 

las circunstancias existentes al momento en que ocurren los hechos . 
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El Tribunal Penal Internacional de Ruanda, también en 1998, contribuirá con las 

sentencia del caso Akayesu (1998) dodne se determina que la violencia sexual puede consistir 

también de actos que no supongan ni siquiera contacto físico ya que como la tortura, la violación 

es usada con fines como intimidación, degradac ión, humillación, di scriminaci ón, casti go, control 

o destrucción de una persona. Como la tortura, la violación es una vulneración de la di gnidad 

personal (Akayesu, 1998). Constituye esta la decisión que condena la violación como delito de 

lesa humanidad y fij a un antecedente para la jurisprudencia penal internacional. 

Todos estos elementos se condensan en el derecho penal internac ional a la hora de darle 

vida al Estatuto de Roma (1998) puesto que recogiendo las lecciones aprendidas de los di ferentes 

estamentos penales internac ionales, define la violencia sex ual y las demás conductas de gravedad 

similar como crímenes de guena y crímenes de lesa humanidad. Entre las acciones que 

catego ri za espec íficamente se encuentran: los actos de violac ión, esc lavitud sexual, la 

prostitución fo rzada, embarazo forzado, la esterili zación fo rzada y cualquier otra fo rma de 

violencia sexual de gravedad comparable (CPI, 1998). En el caso ~o l ombiano veremos que la 

categoría residual cualquier otra fo rma de violencia sexual de gravedad comparable, permitirá 

hablar de conductas cometidas por las F ARC entre los años 2003 y 2013 a muj eres de sus 

mismas fil as de organización ilegal. 

Uno de los puntos que especifica el Estatuto de Roma (19_98) es el caso del embarazo 

forzado, frente al cual brinda una defini ción sobre lo que se entenderá en esta conducta, y afirma 

que dicha definición afecta las normas del derecho interno relativas al embarazo, en el caso 

específico de este documento se prec isa la armonización para las conductas relativas al aborto 

que de manera específi"ca para las F ARC, se relaciona con el aborto y la planificación forzada 

(Código penal colombiano 2000; 2004) . 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Info rme mund ial sobre la v iolencia y 

la salud (2003), la define como todo acto sexual, la tentati va de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acc iones para comercializar o utili zar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar 

y el lugar de trabaj o (OMS, 2003). En esta defi ni ción, se deja abierto el escenario de ocurrencia 

bien en el marco de conflictos armados o no, por cuanto no se circunscribe a uno u o tro. Incluye 

desde intenciones de acc ión, acción y pa labras que se produzcan en contra de la voluntad de la 

víctima. 

Para la década del dos mil en adelante para el conteninente amen cano, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos señala la necesidad de reconocer la violencia sexual como 

una grave violac ión de los derechos humanos (Mantilla, 2007), casos en los que se han cometido 

acciones v iolentas para provocar abortos en mujeres embarazadas han sido identi ficados en 

Haití, como formas de ·'tortura sexual' . (Mant ill a, 2007). Por esta ra~ón y sobre la base de 

considerar este tipo de acciones, vio laciones de los derechos humanos, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han representado hori zontes legales, frente al intento de 

definir y conceptuali zar el tema, argumentando que la violencia sexual se configura con 

acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una p ersona s i~ su consentimiento, que 

además de comprencler la invas ión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no 

involucren penetración o incluso contacto físico alguno (CIDH , 201 0), concluyendo así que la 

violencia sexual contra la mujer ti ene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas 

devastadoras para ellas (CIDH, 2006). 

En este documento si bien se consideran los di ferentes aportes de orgamzaciOnes e 
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instancias penales, se asume de manera principal la definición que brinda el Estatuto de Roma 

(1998) mencionada en este aparte conceptual, fundamentalmente la categoría residual sobre 

cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, donde tendrá Jugar la 

descripción de conductas cometidas por las FARC entre Jos afíos 2003 y 20 13 a mujeres 

integrantes de su organización al margen de la ley . 

Metodología 

Para consolidar el objetivo de este documento que busca demostrar que los cabecillas del 

grupo F ARC son frecuentemente señalados como responsables de conductas de vio lencia sexual 

al interior del mismo grupo, entre el año 2003 y 2013 , la sección a continuación describe el 

diseño metodológico implementado . 

En la indagación sobre cifras que describieran la dimensión de la problemática en datos 

cuantitativos, se hallaron difrentes documentos que muestran algunos datos sobre violencia 

sexual, pero sobre todo, que permiten aproximar el tipo y número de fuentes que se han utilizado 

para caracterizar la problemática. Si bien el punto focal de este documento versa sobre la 

responsabilidad del grupo ilega l como perpetrador de conductas de vio lencia sexual, se tuvieron 

en cuenta cifras que hablan del fenómeno en general o de otros perpetradores, puesto que la tarea 

de dimensionar la violencia sex ual , generalmente enfrenta serias dificultades ·én términos de 

fuentes que den fé de la ocurrencia de este fenómeno . 

En el plano internacional, un documento sobre violencia sexual en Sri Lanka, compila 6 

entrevistas a trabajadoras sexuales a la vez que una búsqueda sobre artículos publicados, 

informes de ONG's y revisión de prensa entre 2002 y 2004, (Tamibah, 2004). 

En Colombia, un estud io académico realizado en la Universidad Javeriana cuyos 

resultados se publicaron en la revista Papel Político del año 2005, hace alusión a 75 casos que se 
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compilan a través de fuentes secundarias y a lgunas pocas fuentes primarias (Fiscó, 2005). El 

proyecto Ética en nuestras propias palabras de los investigadores Guillermo Hoyos y Carmen 

Millán (2005) del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la misma universidad, 

cuenta con 35 entrevistas directas hechas a mujeres desplazadas para el mismo afio 2005. 

En la Universidad de los Andes en el 2007, el estudio de caso sobre el rol de la muj er 

guerrillera dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP (Herrera, 

2007), compila 1 O entrevistas a mujeres desmovili zadas del grupo armado para establecer un 

análisis sobre las mujeres como sujetos activos en una aprox imación desde el conflicto armado 

colombiano. 

Para el caso de documentos de instituciones del Estado o de organi zaciones particulares 

que apoyaran la tarea del Estado y que recogie ra a lgunas cifras, el panorama fue el siguiente. Se 

halló referencia al anexo reservado de l Auto 092 de la Corte Constitucional. Este cuenta con 

1422 investigaciones por hechos de violencia sexual ocurridos entre 1990 y 20 10. 129 de ellos 

fueron perpetrados por los grupos paramilitares (90,9%), mientras que 13 pqr las guerrill as 

(9,1%) (GMH, 2013). 

El documento publicado por la GIZ (Deutsche Gesellschaft Für Internationale 

Zusammenarbei), refiere que oficialmente no se contaba con cifras significativas en la Fiscalía 

General de la Nación (FGN), ni ante los magistrados de Control de Garantías de_ Justicia y Paz en 

la investigación y judicia li zación de delitos de Vio lencia Basada en Género (VBG). Se tenía un 

registro ínfimo de este tipo de violencia, no más de cuatro casos para e l 2009, y para el 201 O se 

refieren diez ( 1 O) casos de violenci a sexual en el informe de la Fiscalía General de la Nación que 

se incorporó en la Sentencia de Mampuj án, del 29 de junio de 20 1 O, párrafo 69. (GIZ, 2011). 

2 Según la Comis ión Co lombiana de Juristas et al, (2009), e l anexo reservado de l Auto 092 de la Corte 
Const ituciona l es de 183 casos . 
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Un ejemplo correspondiente al Registro único de Víctimas (RUV) del actual 

Departamento para la prosperidad Social (DPS), reporta presunta autoría en 748 de los 1.754 

casos registrados. Entre estos, 370 fueron perpetrados por las guerrillas (49,5%), 344 por los 

grupos paramilitares ( 46%), 8 por miembros de las Fuerza Pública (1 , 1 %), 7 por más de un autor 

y 19 por otros (GMH, 2013), mencionan los miembros del GMH que la v iolencia sexual 

perpetrada por las guerrill as pudo haber sido menos visible que la de otros actores armados 

(GMH, 2013) . 

En suma las difi cultades en la consecución de cifras unificadas o datos exac tos sobre 

víctimas de violencia sexual en el marco de los conflictos armados, y el caso específico de 

Colombia, ha ll evado a que los números que se presentan en los documentos parezcan poco 

relevantes en relación con delitos de magnitudes como el homicidio o el mismo desplazamiento. 

Sin embargo, frente a esta situación las consultas de diversas fuentes aparecen como esfuerzos 

encaminados a reeconocer pequeños aportes sobre la verdadera magnitud del fenómeno 

completo. 

Por lo anterior, para demostrar parte de la dimension de las acciones de violencia sexual 

en ]a cual los cabecillas del grupo F ARC son frecuentemente señalados como responsables al 

interior del grupo mi smo, se di seño una metodología de carácter descriptivo, cualitativo . 

Se precisó el di seño y elaboración de una matríz de datos que sirviera com? herramienta 

de registro de informac ión obtenida, a través de la selección de información de diarios de prensa 

escrita como fuente documental de información (Young, 1948). Sobre ésta, se formularon 

peguntas que permitieran aplicar analisis de contenido sobre la información registrada, para dar 

lugar al diseño de gráficas que consol·idando respuestas a cada una de las preguntas sobre Jos 

contenidos, permitiera una lectura de anaiisis de la información obtenida . 
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Respecto a las fuentes de diarios de prensa como fuente documental de información 

(Young, 1948). El parametro de selección se estableció sobre la posibilidad que permitiera el 

medio de comunicación escrito de rastrear noticias a través de los motores de búsqueda abierta 

en Internet. De esta manera se precisó la importancia de que la información estuviera di sponible 

en la web para consultas de dominio público. 

El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, Caraco l, RCN, entre otros, como aquellos 

medios de comunicación influyen tes en Colombi a (Embajada de Colombia en Alemania, 20 14) y 

con mayor índice de consulta vía web por parte de los colombianos (Cifras y Conceptos, 2013), 

fueron seleccionados para practicar la búsqueda de palabras claves: violencia sexual , violencia 

sexual en Colombia, violenci a sexual por las F ARC. Esto teniendo en cuenta la temática 

fundamental y el victimario sobre el cual busca enfocarse el estudio. · 

Dado el interés de este documento, se fi ltraron aquell as noticias que no mencionaba las 

F ARC como responsable de los hechos, puesto que el foco de anal isis se concentra, en cifras del 

grupo y no sobre otros actores armados legales o ilegales. No por ello se desconoce _que con 

mucho esfuerzo, se logra la identificación y documentación de casos de violencia sexual en el 

conflicto armado colombiano. Violencia que es ejercida por todos Jos actores armados, 

invisibilizada, oculta y con un a lto subregistro que aún permanece en casi completa impunidad 

(Guana, 2009), caracterizando un fenómeno, del que son complejos los intentos P?r rastrear 

hechos y víctimas de violencia sexual en este caso específico, en Colombia. 

En el ejercicio de depurar las noticias que no hacían alusión al grupo ilegal específico, se 

logró la recopilación de 84 noticias de prensa nacional, cuyas fechas de publicación en diarios 

nacionales se encuentran entre los años 2003 y 2013 . A la vez, estas dan cuenta de hechos 



• 
ocurridos en temporalidad mayor y anojó como resultado, 1024 víctimas de las F ARC por 

acciones violencia sexual en Colombia. 

La síntesis de la información consultada en términos de víctimas por noticia y medio de 

comunicación reportado se aprecia de la siguiente forma: 

Tabla 1: Número de noticias y víctimas reportadas de violencia 

• sexual por las FARC con relación a cada medio de comunicación 

Fuente Númer Número de 

o de noticias víctimas 

El Tiempo 33 685 

El Espectador 23 109 

Regionales 7 3 

Otras 2 1 227 

Total 84 1024 

.. 
Fuente: Elaborac Jon prop1a para el documento (20 14). 

En términos de la temporalidad en la que fueron publicadas las noticias la tabla a 

• continuación muestra la distribución en el tiempo posicionando los años de 201 O a 2013 como 

los periodos en que más se publica infom1ación sobre las víctimas de violencia sexual del grupo 

ilegal. 

• 
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Gdfü:a 'J: Nún1cro de víctirnas de violencia sexual por 
las FARC, según año de la noticia de publicación 

Se ri e l 

20il-l 2!li ,:; 

L._ _________ -·--·-·-·---·----· - - ·- .•••. ----·--·-·----- - - - - ·-·. ---· 

Fuente: Elabo ración propia para e l documento (20 14 ). 
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Es fundamenta l comprender en este punto, que no se trata del número de hechos 

ocurridos en esos años, puesto que la temporalidad en la que ocurren los hechos se registró desde 

1990 hasta el año 2013 . La gráfica 1, se refiere las 1 024 víctimas en total, y los años en que se 

hicieron públicos sus hechos en medios de prensa escritos. No menos significativos los hallazgos 

entre los años 2006 a 2009, sin embargo parece incrementar el volumen de publicación sobre lo_s 

años ubicados al final de la gráfica (20 1 O a 20 13), en consonancia quizás a diferentes 

pronunciamientos internacionales sobre la importancia de atender este fenómeno en el conflicto 

armado (ONU, 2000; CPl, 201 3) . 

Hay una forma de incertidumbre que no tiene que ver con los resultados sino con los 

principios, y a afecta de lleno a las cienci_as sociales. No se refiere a lo que vemos cuando 

observamos, sino a si miramos en la dirección adecuada, si sabemos ver (Duran, 2007). Así el 

trabajo de consolidar cifras en términos de vio lencia sexual en general, constituye una de Jos 

trabajos arduos frente a la temática en términos cle números, y aunque las cifras representan el 

aspecto técnico de esta visibi li zación, la contabilidad aumentará o disminuirá dependiendo de 

cómo preguntemos o qué supuestos incluyamos bajo la rúbrica de violencia. (Osborne, 2008) . 
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Este panorama se ambienta de múltiples motivos por los cuales las víctimas se muestran 

renuentes a denunciar, o en muchos otros casos, sus denuncias no son procesadas correctamente. 

Algunas de los motivos por los cuales se explica el subregistro en este campo, indican razones 

como el miedo a tener que continuar y/o reanudar la convivencia con su maltratador; el miedo, el 

desánimo o la falta de confianza en el sistema judicial o en los resultados que se pueden obtener 

al denunciar o hacer pública la violencia, o los elevados costes de emprender un proceso judicial ; 

los sentimientos de culpa o vergüenza, derivados de creer que ellas han provocado la violencia 

con su desobediencia, la tolerancia social hacia el agresor y/o la falta de respuesta del entorno de 

la víctima a este tipo de violencia ; y las dificultades para que las propias víctimas, el entorno (y a 

veces los/las profesional es) identifiquen como tal ciertas formas de violencia (sobre todo la 

psicológica y la sexual), (Ferrer et al , 2006). Además de las consideraciones sobre lo que ocurre 

con relación a los actos sexuales, constituyen una problemática privada y no atañen al espacio 

público como un delito. 

Ahora bien, sobre el objeto de estudio determinado en las 84 noticias de prensa que como 

total arrojaron 1024 víctimas de violencia sexual , al aplicar preguntas que permitieran el analisis 

de contenido de la infom1ación allí presentada se buscó establecer preguntas que respondieran a 

categorías que diversos informes mencionan son importantes establecer en la ocurrencia de 

conductas sexuales siendo algunas de estas: Víctima y características de la víctima, edad -

menor de edad (UNFPA, 2008): , Sexo (Hombre - Mujer), Lugar de origen, características 

especiales de población (minoría étnica, grupo afrodescendiente, campesina, entre otras). 

Respecto a la categoría victimario se buscaba relacionar: Nombre. o alias del mismo, 

unidad del grupo a la que pertenecen: Unidad mayor (Bloques y grandes divisiones del grupo) o 

Unidad menor (Cuadrilla, milicia etc .) y rango que ocupa en la organización. Como se ha 
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reiterado a lo largo del documento, el objetivo principal consistió en identificar perpetradores por 

parte de las F ARC, sin desconocer que otras grupos am1ados también han sido participes de la 

comisión de acciones de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. 

Con relación a las acciones de violencia sexual, partiendo de la idea que son un grupo de 

acciones y no una sola conducta específica como se detalló anteriormente , se buscó extraer la 

información sobre tiempo, modo y lugar (Corte Constitucional de Colombia, 2005) 

estableciendo variables que relataran, fecha de los hechos, departamento donde ocurren y de ser 

posible el municipio específico, tipo de acción que se menciona fue cometida por el o los 

victimarios, en las palabras que es mencionado en la notas de prensa. 

Frente al tipo de acción, en algunos casos fue posible relacionar las conductas descritas 

con un tipo penal, según el Código Penal colombiano 1• 

Respecto al lugar de origen de la víctima, a través de la lectura se detectó que en la 

mayoría de los casos no se brinda esta información. Por tanto se presentan serias dificultades 

para relacionar las víctimas como oriundas de algún lugar geográfico del país. 

Con estas consideraciones se dio lugar a la elaboración de gráficas que contienen los 

resultados de análisis .de la matriz , que se detallan por temas a continuación. 

Los y las autoras. Quien figura como autor(a) y desde donde se resportan las fuentes 

documentales, en este caso las noticias de prensa influye, tanto en la forma como se describen las 

acciones, como en los lugares narrativos desde los que se posiciona el fenómeno. En los registros 

consignados en la matriz a través de medios como se evidenció que del total de 84 noticias, 61 

no registran autor de la información. En repetidas ocasiones, el campo del autor coincide con el 

nombre mismo del medio de comunicación o la sección en la cual se publica la información . 
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En los casos en los que sí se consigna nombre del autor, 1 1 registros tienen una mujer 

como autora de la información entre las que se destacan las periodistas: Jineth Bedoya quien fue 

víctima de violencia sexual y encabeza múltiples campañas en contra de este tipo de delitos, y 

Salud Hemandez periodista española radicada en Colombia. En 12 noticias más, los autores son 

hombres. 

Gráficamente a través de porcentajes se sintetiza la información a continuación: 

r~-------, ~-~- --- -~·~ 
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Fuen te: Elaborac ión propia para el documento (20 14 ). 

En el 73% de los casos, ante la imposibilidad de conocer los autores específicos de las 

noticias de violencia sexual, se desconocen también sus fuentes, aunque en ocasiones dentro de 

los textos mismos de la noticia, se hace alusión a entidades oficiales como la Fiscalía Genel'al de 

la Nación (FGN), el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), o el Instituto Nacional de Medicina 

Legal (INML). Esta "ausencia de autor" refleja de alguna forma la denuncia anónima de los 

casos de violencia sexual en el país. En pocos casos personas con nombre propio se empoderan 

de la denuncia misma. Tal es el caso ya mencionado de la periodista Jineth Bedoya, quién lidera 

la campaña ' no es hora de callar' (OXFAM, 2014), como víctima de secuestro y violencia sexual 

por parte de miembros paramilitares en Colombia en el año 2000 . 
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A pesar de lo anterior las cifras demuestran una paridad muy cercana entre la 

participación de hombres y mujeres que escriben y denuncian los hechos en la prensa 

colombiana. Con un 1% de diferencia superior en el número de noticias publicadas por hombres, 

el mensaje es una preocupación compartida por unos y otras en el espacio público. 

Las secciones en la prensa . 

Respecto a las secciOnes en las que se registraron noticias de prensa sobre violencia 

sexual de las F ARC, corresponde la lista en orden alfabético que se señala en la gráfica 

siguiente: 

------------¡ 
GtilfiCa 3: Secciones de prensa en que se encontraron publicadas 1 

-------- ·-------------------
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Fuente: Elaboración propia para el documento (20 14). (Gráfica por cantidad) 

Este tipo de clasificación pone de manifiesto que la violencia sexual, ha sido una temática 

ubicada en la prensa nacional, como una preocupación nacional en materia de justicia pero 

también de política. Dependiendo de la región de ocurrencia de los hechos en algunos casos se 
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encuentra en las secciones regionales, pero sobre todo un suceso de ocurrencia nacional. En 17 

de los 84 casos, las notas no registraron una sección específica para la noticia. 

La sección de conflicto armado correspondiente a la Revista Semana (20 1 0), contiene 

solamente dos registros, en cuyos casos se recurre a testimonios recuperados por la misma 

revista y en la otra noticia, una especie de reportaje sobre una mujer que participó en las filas de 

las F ARC, apoyando acciones de salud entre las que contó la práctica de abortos forzados a otras 

mujeres de las filas (Revisa Semana, 201 0) . 

Con 17 notas de prensa de las que no se especifica su ubicación en mnguna sección, 

puede leerse la duda aún existente sobre el posicionamiento de la problemática.De alguna forma 

como hechos de carácter público, de los que se hace dificil saber su responsabilidad o 

tratamiento de qué resorte es, pues bien no se posiciona ni como un problema judicial, ni como 

un problema político, ni tampoco en el campo nacional. El hecho de no lograr ubicarlo en 

ninguna de estas secciones, brinda indicios justamente sobre las dificultades de responsabilidad y 

tratamiento incluso que precisa el fenómeno de la violencia sexual. 

La temporalidad· de los hechos. La matriz fue construida con las fuentes documentales 

de prensa escrita que como ya se ha mencionado registran como años de publicación 2003 y el 

2013. No obstante, las fechas en las que se menciona ocurren los hechos de violencia sexual , 

registran un perioeo de tiempo desde 1991 hasta el año 2013, veintidos años correspondientes a 

las décadas de los noventa y dosmil. Si bien es un margen amplio de tiempo, es importante 

aclarar en este punto, que el periodo de tiempo de referencia principal sobre el que se trabaja en 

este documento, consiste en la temporalidad de publicación de las noticias (2003 a 2013) a pesar 

de que se evidenció que ellas se presenta información, hechos y testimonios de personas que 

fueron víctimas desde 1991 de violencia sexual por parte de las FARC . 
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A este respecto, volver sobre la gráfica uno que exhibe los años de 20 1 O a 203 como el 

lapso de tiempo en el que se produce una publicación significativa de noticias de violencia 

sexual, no conflictua con el hecho de que se de cuenta de testimonios desde 1991 sobre acciones 

de violencia sexual por parte del grupo ilegal. 

Los registros en cero, de los años 2004 y 2005 , no deben interpretarse de ninguna manera 

como la ausencia de hechos perpetrados, por el contrario estos años encontraron una mayor 

preponderancia los hechos del mismo tipo, pero perpetrados por grupos paramilitares por 

ejemplo (GMH, 2013). 

Los lugares de ocurrencia de la violencia sexual. De los 32 departamentos de 

Colombia se registraron noticias que informan ocurrencia en el 87,5% de los departamentos del 

territorio nacional , exceptuando hallazgos en las 84 noticas que registraran casos en los 

departamentos de: Atlántico, Boyacá, Guainía y San Andrés y Providencia. 

Las cifras espec íficas por departamento si bien son difíciles de establecer pues cada una 

de las notas de prensa no detallan un número exacto por departamento, en varios casos se hace 

alusión a cifras a nivel nac ional de manera general sin detenn inar el lugar exacto (departamento 

o municipio) de la ocurrencia. De manera similar otras notas de prensa registran un número de 

· víctimas para tres o cuatro departamentos a los que se hace referencia de manera grupal , como el 

caso de la costa atlántiea (El Universal , 201 1 ), o la zona cafetera (El Tiempo, 2009). 

Las 84 fuentes de prensa, reportaron un total de 1 024 víctimas mujeres, de las que solo 

una de ellas corresponde al caso de un hombre víctima de violencia sexual. Por esta razón es 

sabida la necesidad de aplicar plenamente las disposiciones del derecho internacional 

humanitario y de derechos humanos, que protejan los derechos de las mujeres y las niñas durante 
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los conflictos y después de ellos (ONU, 2000) ya que la mayoría de cifras hablan siempre de 

mujeres víctimas de violencia sexual en los conflictos armados. 

Un elemento que ayuda a ampliar la dimensión geográfica de los hechos, se presenta en la 

segunda parte de este documento, con relación a la explicación de la presencia armada del grupo 

ilegal en terminas de las unidades mayores y menores del mismo. 

Víctimas intrafilas y civiles. 

Dos conceptos cobran importancia en este aparte, las definiciones entre víctima intrafilas 

y víctima civil. Tomando la definición que ofrece la Corporación Humanas (2009), intrafilas se 

denominan las relaciones que se dan al interior de los grupos armados entre sus propios 

integrantes (tanto hombres como mujeres), dentro de estas relaciones por supuesto se 

contemplan, las relaciones sentimentales y sexuales consentidas y no consentidas al interior de la 

organización. De esta manera, al hacer referencia a las víctimas intrafilas, se incluye entre ellas 

principalmente, las mujeres que han sido sometidas a actos de violencia sexual al interior del 

grupo armado. 

A este respecto se podría argumentar un sinnúmero de explicaciones con relación a la 

vinculación voluntaria u obligada (Montoya, 2008; Grajales 1999) a las FARC, sin embargo no 

constituye materia de este documento revisar los motivos de dicha vinculación de las mujeres y 

niñas al grupo am1ado, siHo partir del hecho que una vez al interior del mismo, son sometidas a 

diferentes conductas que las agreden como mujeres en la categoría que se ha descrito líneas 

arriba, como acciones de violencia sexual. 

Por tanto, y bajo la directriz que presenta el Comité Internacional de la Cruz Roja se 

entenderá por civil, todas las personas que no son miembros de las fuerzas armadas de una parte 

en conflicto ni participan en un levantamiento en masas son personas civiles y, por tanto, tienen 
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derecho a protección contra los ataques directos, salvo s1 participan directamente en las 

hostilidades y mientras dure tal participación (CICR, 201 0). 

De esta fom1a se construyen las dos categorías principales, sobre las cuales se han 

dividido las cifras encontradas en las fuentes de prensa detetminando un grupo de mujeres 

víctimas civiles y un grupo de mujeres víctimas intrafilas. 

De las 1 024 víctimas halladas en las 84 fuentes de prensa consultadas, se evidenciaron los 

siguientes resultados: En la gráfica 3, se encuentra por número de noticias, el grupo de víctimas 

que relaciona. 

---------·-------··---·-·---------, 
Gr;Ífica 4: Noticias de violencia sexual perpetrada por las 

1 :;¡¡ r --------- -

I·ARC por tipo de v.ktimas 

¡/·~ r-~1) 

25 

1 

20 

. 1. 5 t-
I ' ~ l~ _ == ~u==I=.;----=: 
1 l :l! rattla ~ C:n·J ies l n tT>I I".!I :¡;, \. ·'\; \J 11h!t G1 

1 
! 

¡ l·' t>hhci•,n á : il , 
L-------·--·-···'-··-~·--·-- ---·-····-------·---··--··-------·-·'"··--··--·-.J 

Fuente: Elaboración propia para e l documento (20 14). 

Con 47 noticias, se reportaron como víctimas principales de violencia sexual, mujeres en . 
la categoría intrafilas, es decir mujeres que hacen parte de las filas de las F ARC, quienes han 

sido sometidas a diferentes acciones entre las que se cuenta: el acceso carnal violento, la 

prostitución forzada, y los abortos forzados entre otros como se detalla más adelante. 

Las mujeres de las que se afirma fueron víctimas al interior de la organi~ac i ón , respecto a 

su tiempo de permanencia en el grupo declaran un espacio de tiempo entre 4 y 17 años en las 

files del grupo annado ilegal. 
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Así mismo, la gráfica número cuatro muestra el número de víctimas en el total de 

noticias. En este se reportaron 831 mujeres víctimas intrafilas, contra 161 víctimas civiles 

quienes han sido agredidas sexual mente por las F ARC entre 1991 y el 2013. 

La tercera columna señala un grupo de 32 víctimas de manera general. Es decir 

población civil y mujeres intrafilas, quienes también reportan abusos sexuales en el marco del 

conflicto, pero sobre quienes no es posible establecer una única caegoría, bien como civiles o 

como intrafilas. Sin embargo, constituirían un incremento en cualquiera de las dos cifras 

anteriores. 

r 
1 

-- -----· --·-¡ 

GrMl.GI 5: Nurnero de víctimas de vioknóa sextwl de 
las FARC por grupo 
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Fuente : Elaboración propia para el documento (20 14) . 

De acuerdo con lo anteri~r, es posible decir que las principales mujeres víctimas de la 

violencia sexual ejercida por las F ARC son las mismas mujeres que pretenecen a su 

organización, es decir que se enmarcan dentro de la categoría intrafilas, y que si bien victimizan 

también mujeres civiles, un gran porcetaje de las acciones se concetra principalmente sobre las 

propias mujeres de sus filas. 

Contrario a los casos de violencia sexual por el paramilitrismo en Colombia, la dinámica 
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de violencia sexual ejercida por las F ARC se diferencia en los usos principalmente. En el 

paramilitarismo las violaciones, la amenaza se convirtieron en la estrategia más práctica para 

mantener a la víctima callada y sometida sexual mente (GMH, 20 12), a las mujeres de la 

población civil fundamentalmente, puesto que no se ha confirmado que hubiera mujeres armadas 

dentro de la organización paramilitar. Muchas de esas acciones fueron justificadas públicamente 

por las estructuras paramilitares como parte de la lucha contrainsurgente (Humanas, 2013). 

La violencia sexual ejercida por las F ARC ha salido a la luz pública a través de los 

testimonios de las mujeres que se han desmovilizado de la organización, y pocos casos han sido 

denunciados públicamente 

Características de las víctimas. La consecución de información sobre violencia sexual, 

precisa dificultades que como se han mencionado anteriormente, generan retos enom1es a la hora 

de caracterizar el fenómeno , a la vez que complejizan la tarea de dimensionar la magnitud de los 

hechos a Jo largo de las décadas de conflicto en Colombia. 

Con ·base en la información de prensa que se se leccionó y clasificó para este estudio, se 

logró establecer la edad de las víctimas en· el 50% de Jos casos. De este porcentaje, la radical 

mayoría son menores de edad por debajo de los 18 años y solo 6% de los casos registró mujeres 

víctimas mayores de edad . 

Las conductas de violencia s~ual precisan una dimensión de gravedad en todos los casos 

en el marco del conflicto armado. No obstante, cuando estas acciones se comenten en contra de 

menores de edad en el código penal colombiano (2000; 2004) y en las directrices internacionales 

(CPI, 1998; ONU, 2000, 2013) revisten mayor gravedad . 



• 

• 

• 

• 

1 

1 

1 
1 

1 L __ _ 

---------·---------~ 

Gráfica 6: Porcentaje por edad de las víctimas de 
violencia sexual de las FARC. 
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Fuente: Elaboración propia para el documento (20 14). 

Ahora bien, del total de las víctimas que se registraron a través de las notas de prensa, 

solo en un 20% de estas se describe una condición especifica de los grupos de víctimas. En la 

gran mayoría, no se describe una condición diferente al género o edad, limitación que se 

encuentra presente en la gráfica anterior. 

Dentro de este 20% se registra una condición específica. Sobre estas se logró identificar 

cuatro grupos poblacionales diferentes: (i) Mujere~ campesinas en general, (ii) Indígenas, (iii) 

Afrodesccndientes, (iv) Mujeres liderezas, (v) Mujeres con algún tipo de relación con miembros 

de la fuerza pública bien como compañeras sentimentales o madres de miembros de las fuerzas 

. 
militares del Estado. Los porcentajes extraídos de la información recogida, en los que se describe 

alguna característica del grupo de, conespondientes al 20% en el que se menciona esta 

información se visualiza así: 
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Gráfica 7: Condición particula.r de las víctimas de violencüt sexual 
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Fuente: Elaboración propia para el documento (20 14 ). 

Tipos de Acciones. Se registró una lista de 18 acciones diferentes, algunas de las cuales 

encuentran correspondencia con ciertos tipos de delitos penales. Entre estas se encuentran delitos 

específicos como: eJ acceso camal violento, las prácticas de aborto, la prostitución forzada entre 

otras. Se consignó también en otros casos, denominaciones generales de acciones como: abusos 

sexuales y violencia sexual , sin mayor especificidad sobre la cateogoría general. 

La gráfica 7 éxpone la distribución en porcentajes de los 18 tipos de delitos registrados en 

las notas de prensa. Es oportuno aclarar que ~arias de las acciones relatadas, comprenden más de 

una víctima por cada acción, a la vez que el concurso de delitos sobre una misma víctima . 
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Gn'lfica 8: Disttibll(:ión de porcentajes por delítos .relacionados con l 
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Fuente: Elaboración propia para el documento (20 1 4) . 

Tal como se lee en la gráfica anterior, los delitos con mayor porcentaje de ocurrencia son 

los abortos con el 20,6% y el acceso camal con el mismo porcentaje (20,6%). En orden de 

valores le sigue el reclutamiento forzado (8 ,1 %), la esclavitud sexual (6,8%) y la planificación 

forzada (6,2%). Estas acciones, analizadas a la luz de los dos grupos de víctimas que se 

establecieron anteriormente, civiles e intrafilas, indica que son las mujeres que se encuentran al 

interior del grupo ilegal las que conforman el IJ1ayor porcentaje de víctimas de acceso carnal y 

abortos por parte de las F ARC. Así mismo el fenómeno se manifiesta a nivel nacional en todo el 

territorio nacional. 

En un bajo porcentaje se registran los delitos de desnudez forzada y pornografía, la cual 

se identificó se practica sobre menores de edad. 

Sobre lo·s porcentajes más altos en Jos que aparecen registrados los delitos de Aborto y 

Acceso carnal , es importante considerar que el Código Penal colombiano, tipifica conductas que 

1 
i 
¡ 
¡ 
1 
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se relacionan con la acciOnes de violencia sexual, el caso específico del parto o aborto 

preterintencional en el que a causa de la lesión inferida a una muJer, sobreviniere parto 

prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o 

sobreviniere el aborto (Código Penal de Colombia, 2000), o el Aborto sm consentimiento 

explicitado como el que causare el aborto sm consentimiento de la mujer (Código Penal de 

Colombia, 2000), del que su mayor gravedad ocurre por la comision del hecho, en mujer menor 

de catorce años . 

En el Título II sobre delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho 

Internacional Humanitario el capitulo único, menciona acciones que se relacionan con conductas 

de violencia sexual , ejemplo de ellos son los siguientes artículos: artículo 137 Tortura en persona 

protegida, Artículo 138 Acceso carnal violento en persona protegida, Artículo 139. Actos 

sexuales violentos en persona protegida, Artículo 141 Prostitución Forzada o esclavitud sexual, 

Artículo 146 Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida2
. 

Éstas, encuentran reciprocidad en los elementos descritos anteriormente en el Estatuto de 

Roma (1998), sino como categorías específicas descritas, en la categoría residual sobre acciones 

de violencia sexual sobre conductas de gravedad similar. 

Caracterización del victimario. Sobre la matriz de información que se construyó para 

este documento, se evidenciaron otros elementos que permiten demostrar, que los cabecillas del 

grupo F ARC son frecuentemente señalados como responsables de conductas de violencia sexual 

al interior del mismo grupo entre el año 2003 y 2013. 

Dentro de este apartado, se revisa la información que determina: i) unidades mayores o 

menores del grupo, a las que se les atribuyen acciones de violencia sexual, así como su ubicación 
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en la geografía nacional , ii) la jerarquía del victimario con el que se relacionan hechos de 

violencia sexual y iii) la alusión a algunos nombres específicos de miembros del grupo, que 

aparecen señalados como responsables de las conductas de violencia sexual al interior del 

mismo. 

Unidades mayores o menores del grupo, a las que se les atribuyen acciones de 

violencia sexual, así como su ubicación en la geografía nacional. Ahora bien, la estructura 

funcional de la organización está conformada desde la unidad mas pequeña denominada 

escuadra, seguida por la guerrilla, hasta la compañía, el frente y el bloque (Asteguiano y Flórez, 

20 1 0). Para fines de este documento, se agruparon las primeras dos categorías y sus si milares 

como unidades menores y las siguientes 3 divisiones como unidades mayores. 

Dentro de los registros que determinaron alguna unidades mayores responsable de los 

hechos, se encuentran tres bloques mencionados de manera específica: El Bloque Oriental , el 

Bloque Caribe y el Bloque Sur. 

El primero de ellos opera en e l oriente del país. Por largo tiempo, ha sido uno de los 

puntos fundamentales del grupo ilegal a ni vel político y militar (Verdad Abierta, 20 12). La zona 

en la cual opera este Bloque, se encuentran delimitada desde el departamento del Meta en 

linderos con Cundinamarca, hasta el oriente del país en los límites fronterizos con; Venezuela y 

Brasil. 

La segunda unidad (Bloq ue) se encuentra ubicada en la Costa Atlántica de Colombia. De 

esta se hace cargo alias " lván Márquez", actual representante de la organización en los diálogos 

de paz en la ciudad de la Habana - Cuba. Finalmente, se relaciona el Bloque Sur cuyos 

principales lugares de acción son Jos departamentos de Putumayo y Cagueta . 
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A pesar de la alusión a estas tres unidades mayores, una contrastación geográfica de los 

frentes sobre los cuales se encontró registro de casos de violencia sexual. Al establecer la unidad 

superior (Bloque) a la que pertenecen la lista de frentes que arrojó la matriz, se evidenciaron las 

otras tres unidades mayores faltantes del grupo ilegal. De esta manera se produce una muestra de 

que el fenómeno por parte del grupo ilegal, es de magnitud nacional. 

La ubicación de las unidades del grupo ilegal, fue contrastada con la investigacion de 

• Ospina (2009) en formato multimedia, construida con datos de la Policía Nacional, la 

información con el documento de Cami lo Echandia ( 1999; 2004) y Aguirre peña (20 1 0). La 

siguiente tabla provee la ubicación de unidades señaladas por casos de violencia sexual. 

Ta bla 2: Unida des donde se registraron hechos de violencia sexual por las 
FARC 

B loque Frente registrado Departamento de accionar 
en prensa 

Frente 16 Vichada 

Bloque Frente 31 Meta 
Oriental 

Frente 39 Meta y Vichada 

Frente 53 Cundinamarca y Meta 

Frente 59 Guajira 

Bloque Caribe Frente 35 Sucre y Córdoba 

• Frente 37 . Montes de Maria 

Comando Frente 6 Cauca 
Conjunto Oriental 

Frente 29 Cauca y Nariño 

Frente 5 Antioquia 

Bloque José Frente 18 Antioquia y Córdoba 
Maria Córdoba 

Frente 47 Antioquia y Caldas 

Frente 57 Córdoba 

• 
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Frente 58 Córdoba 

Frente 5 Antioquia 

Bloque Frente 18 Antioquia y Córdoba 
Magdalena Medio 

Frente 46 Santander 

Frente 47 Antioquia y Caldas 

Frente 57 Córdoba 

Frente 58 Córdoba 

• Comando Frente 6 Cauca 
Conjunto Occidental 

Frente 29 Cauca y Nariño 

., 
Fuente: Elaborac 1on prop1a para el documento (20 14). 

Con un total de 22 frentes en los que se menciOna la comisión de delitos de violencia 

sexual , los cuales relacionan como unidad superior los 6 bloques del grupo ilegal , es evidente 

que aunque la enunciación específica de las fuentes con las que se construyó la matriz relaciona 

directamente so lo tres de estas, la convalidación de frentes a bloques arroja un resultado superior 

en cuanto a las unidades que se ven comprometidas con estas acciones ilegales. 

La lista de 1 1 departamentos3 y la región de- Montes de María, aparecen referenciados 

como lugares donde se han perpetrado hechos de violencia sexual a manos de las F ARC. 

Las regiones de: Magdalena medio, el Noroccidente antioqueño, junto con la región 

• oriental del país, constituyen las zonas geográficas en las que ~as frentes del grupo ilegal , se han 

visto señalados por la comisión de conductas en contra de mujeres, que como se expuso 

anteriormente, en un gran porcentaje son parte de sus mismas integrantes. 

Es importante considerar que aunque la división funcional del grupo, parece presentarse 

con cierta delimitación geográfica, no es una estructura estática, y por el contrario en su forma de 

operar, pueden presentarse acciones donde diferentes unidades irrumpen con acciones ilegales en 

• 
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un mismo territorio. 

Recapitulando, se aprecia como a diversas unidades mayores y menores, les han sido 

atribuidas acciones de vio lencia sexual dentro de la última década. Las víctimas registradas a 

través de la matri z de estudio, hacen alusión a todos las seis unidades mayores del grupo ilegal. 

Bien por denominación específica, o por la relación entre el Frente y el Bloque. Las acciones de 

violencia sexual , han evidenciado un complejo panorama, de ocurrencia en todo el territorio 

nacional. 

Las mujeres al interior de las filas de la organización, han denunciado casos desde el 

norte hasta el sur del país en las diferentes regiones que el grupo ilegal, ha denominado Bloques. 

Cierta característica de sistematicidad parece cumplirse en estos delitos . 

La jerarquía del victimario con el que se a·elacionan hechos de violencia sexual. El 

grupo ilegal , ha establec ido diferentes jerarquías al interior del mismo, en correspondencia con el 

mando de las unidades mayores y menores del grupo. En la matriz de estudio para este 

documento, uno de los campos que se dil-i genciaron, intentó clasificar el nivel en la jerarquía del 

grupo, al que se le atribuyen los hechos de violenc ia sexual. La información obtenida permitió 

construir la siguiente tabla: 
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GrMica 9: Grad o d el vjcrimario d e las FARC p or 
acc io nes d e violencia sexual 

.:s 

111.1 1 or 

Fuente: Elaborac ión propia para el documento (20 14). 

En 48 de las fuentes de prensa consultadas para ]a matri z, no se indica o no se especifica 

el rango del victi mario. Desafortunadamente la información sobre las acciones de violencia 

sexual, no siempre brindan de talles sufic ientes sobre las acciones, víctimas y victimarios como 

se ha podido detectar en las gráficas anteri o'res . Sin embargo, es una tarea de fi ligrana intentar 

reconstruir los escenarios de caracterización de la violencia sexual, siendo esta una temática que 

aún permanece en construcción. 

En -términos de las cifras por noticias, se encontró que en 28 de ellas se mencwna un 

cabeci11a de unidad mayor como victimario de las acciOnes, seguido por la denominación de 

cabeciila de unidad menor que registró 8 de las fuentes consultadas para la matri z. 

Aún sin precisar sobre la especificidad de la jerarquía al interior del grupo ilegal, se 

destaca, que la mayoría de los victimarios que se menciOnaron poseen rangos medios y 

supenores en el grupo, es dec i!· cabecillas de unidades mayores. Esto, con relación a las 

víctimas, indica que ha sido en el ejercicio de acciones de violencia sexual de un superior sobre 
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una subalterna, el contexto en el que se ha perpetrado la violencia sexual al interior de las F ARC, 

en la dinámica intrafilas. 

Llegan incluso a ser visibles conductas de acoso sexual, donde el superior que dententa 

cierta posición de poder, ejerce acciones inapropiadas sobre la persona que se encuentra en una 

posición subalterna, con re lación al primero. 

Si bien las mujeres que han ingresado a las filas, han sido en un porcentaje significativo 

mujeres reclutadas forzosamente o bien vinculadas por algún tipo de convicción, al interior de la 

misma, no han desempeñado altos rangos jerárquicos y han sido sometidas sexualmente por sus 

superiores, determinando este un contexto de imposibilidad de resistir. Y de esta manera un 

escenario de coacción frente a las conductas sex uales. 

La alusión a algunos nombres específicos de miembros del grupo, que aparecen 

señalados como responsables de las conductas de violencia sexual al interior del mismo. En 

la matriz que se construida para este documento, en la mayoría de los casos, no se logra 

identificar plenamente las víctimas, tampoco a los victimarios. En varias ocasiones la indicación 

sobre alguno de los victimarios es por su alias, y existen tantos alias al · interior de la 

organización como miembros en esta e lemento característico de una organización ilegal. No 

obstante, en a_l gunos casos se hi zo alusión o bien a nombres propios o a alias suficientemente 

reconocidos por sus trayectorias ilegales. Un total de 35 victimarios se oonsolidaron en la tabla 

(7) que se presenta a continuación. Esta tabla consolida los nombres más reconocidos de la 

organización. Varios de ellos, miembros del Estado Mayor durante gran parte de la historia de la 

organización. Así mismo, varios de ellos han caído en operaciones militares . 
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Tabla 7: Miembros de las FARC relacionado con acciones de 
violencia sexual 

Nombre Alias Fotografi 
a 

Julio Suárez Rojas Mono Jojoy 

Juvenal Ovidio Ricardo Simón trinidad 
Palmera Pineda 

Luis Edgar Devia Si lva Raul Reyes 

Géner García Malina John 40 

Ely Mejía Mendoza Martín Sombra 

Henry Castellanos Garzón Ro maña 

Tomás Medina Caracas Negro Acacia 

Gustavo Rueda Díaz Martín Caballero 
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Elda Neyis Mosquera Karina 

Luis Antonio Lozada Gallo Carlos Antonio Lozada 

Fuentes: Rev ista Semana (2007 ; 20 1 O; 20 12), El Uni ve rsa l (20 12), Nuevo Hera l Co lombi a (2009), RCN 
Radio (20 12), El co lomb iano (20 1 0), Verdad Ab ierta (20 13), El T iempo (20 12). Elaborac ión propia para e l 

documento (20 14 ) . 

La matri z de estudio que se construyó para este estudio, registró tambi én, otros nombres 

de victimarios de los cuales se desconoce su verdadera identidad. Sin em bargo, conforman la 

lista de miembros de las F ARC a los cuales las víctimas atribuyen autoría en hechos de violencia 

sexual. 

Tabla 8: Alias de victim arios de V iolencia Sexual en las FARC 

Alias Conducta Característica de la 
v íctima 

Alias El Zorro Acceso Carnal Menor de edad 

Alias Aurelio Proxenetismo y Menor de edad 
desnudez forzada 

Alias ' Pabl o' o 'e l Aborto Intrafilas 
Odontólogo' 

Alias 'Sarnoa' o ' Baquiro ' Aborto lntrafilas . 
Alias 'Sigifredo' o ' Jairo ' Aborto lntrafil as 

Alias Anderson Acceso carnal M ujer Campesina 

Alias Beltrán Acceso cam al Intrafil as 

Alias Cadete Prostitución y aborto Menor de edad 
intrafi las 

Alias Caliche Abusos sexJ.Iales Menor de edad 
indígena 
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Alias Canaguaro Aborto Menor de edad 

intrafilas 

Alias el Conejo Reclutamiento y Menor de edad 
aborto intrafilas 

Alias lván Aborto Intrafi las 

Alias Jacinto Aborto Intrafi las 

Alias Jaime Abuso sexual Menor de edad 

Alias Javier o Chocon·amo Violencia sexual en Civil 

• cautiverio y homicidio 

Alias Leonardo Guerra Aborto Intrafi las 

Alias Luis Acceso carnal Civil 

Alias Robinson Proxenetismo y Menor de edad 
desnudez forzada 

Alonso Rivas, a lias Proxenetismo y Menor de edad 
'Gersón' o el ' Pollo ' desnudez forzada 

Alias Ga itán Prostitución y acceso Intrafi las 
carnal 

Gentil Duarte Esclavitud sexual y Menor de edad 
aborto Intrafi las 

Gustavo Joanis Bedoya Violencia sexual en C ivil 
Martínez cautiverio y homicidio 

Omaira de Jesús Londoño Aborto Intrafi las 
Muñoz alias la ñoña 

• Richard Aborto Menor de edad . 
intrafilas 

Rigo Prostitución forzada Intrafi las 
y acceso carnal 

Sargento Pascuas Abuso sexual Menor de edad 
indígena 

Fuente: Elaboración propia (20 14) 
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Como se aprecta en la tabla 8, la mayoría de Jos alias que también se enunctan en la 

matriz, aparecen relacionados con accwnes que en su mayoría consisten en abortos y acceso 

carnal a mujeres al interior de las filas del grupo ilegal. Las menores de edad, como se planteaba 

en la gráfica 6, constituyen el 44% de las víctimas que se pudieron registrar en este estudio, y de 

esta manera una mayoría significativa de las acciones de violencia sexual por los miembros del 

grupo. 

Conclusiones 

La violencia sexual es un fenómeno de larga data en la historia de la humanidad, sin 

embargo, ello no ha cambiado las características crueles e inhumanas de las acciones en contra 

de las mujeres principalmente. Si bien son amplias las aproximaciones sobre la temática, el 

campo del derecho ha visto la importancia de considerar los aportes de las ciencias sociales y de 

las ciencias médicas para acercarse a las definiciones conceptuales sobre las diferentes conductas 

que pueden ser incluidas dentro de la categoría general de violencia sexual , como para la 

comprensión holística del fenómeno. 

En este sentido, el Estatuto de Roma ( 1998), ha categorizado las conductas que se 

enmarcan en la categoría de violencia sexual: como cnmen de guerra y crimen de lesa 

humanidad . 

Ante la insuficiencia de fuentes y denuncias para rastrear los hechos de violencié!l sexual 

en Colombia, metodológicamente se hace necesario recurrir a diversas fuentes documentales, por 

ejemplo la conformación y estudio de una matri z de análisis de la información que en el país han 

registrado hechos de violencia sexual a lo largo de una década, para intentar aproxtmarse 

tangencialmente a la magnitud del fenómeno en medio del conflicto armado . 
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Definir elementos de contenido como quien, donde, cuando, entre otros, permite una 

aproximación sobre el fenómeno , que en Colombia según la información analizada por este 

estudio, identifica mujeres menores de edad, vinculadas al grupo ilegal como las que representan 

el más alto porcentaje de víctimas de violencia sexual , principalmente de los delitos de: aborto y 

acceso carnal a manos de superiores en la organización ilegal , a lo largo de todo el territorio 

nacional. Así mismo, las mujeres condicionadas por la jerarquía del grupo ilegal , se han visto en 

contextos de incapacidad de resi stir, cuando son los mismos cabecillas de la organización, 

quienes toman decisiones y consuman acciones que victimizan las integrantes como, subalternas 

y como mujeres. De esta forma, la organización que durante tanto tiempo se ufanó de la igualdad 

entre sus miembros y " los principios revolucionarios" de un sistema social donde todos son 

iguales, demuestra que dichos principios no han sido mas que una falacia, principalmente en 

términos de equidad de género con las propias mujeres de sus filas. Un escenario de sistema 

patriarcal sigue perpetuandose, agrediendo la vida y la dignidad de las mujeres que conforman el 

mismo grupo ilegal. 

Así mismo, los argumentos y la información expuesta en este documento, presenta el 

desvanecimiento, del sueño revolucionario si alguna vez lo hubo, donde el grupo ilegal no 

reconoce los derechos de las muejeres de sus propias filas como derechos humanos. Sobre la 

vida, los cuerpos y las decisiones de las mujeres, decide todavía un hombre que detenta el puder, 

que invade incluso la esfera personal y sexual de las integrantes, cuando no es él mismo, quien 

abusa y accede carnalmente a sus subalternas. 

En este mismo sentido, el haber podido desglosar más información sobre las víctimas que 

sobre los victimarios, indica un contexto en el que difícilmente se conocer las víctimas de estos 

hechos, pero más dificultades aún, se enfrentan al intentar ·identificar los victimarios y de esta 
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forma darle credibilidad a los re latos de las víctimas. Las c ifras que aún describen la impunidad 

de los delitos de violencia sexual en Colombia, no son fortu itas. Si bien la información nunca se 

registra de manera completa, los vacíos en materia probatoria son aún mayores. Sin embargo 

parece que este argumento se ha convertido en e l caballito de batalla de las entidades que 

administran la justicia para m antener en la impunidad todos los hechos ocurridos en los 

escenarios de conflicto armado. 

Finalmente, los cabeci ll as del grupo F ARC han s ido señalados frecuentemente como 

responsables de conductas de violencia sexual al interior del mismo grupo. Conforme la 

información anali zada para este documento, se evidenció sobre publicaciones de la década 

transcurrida entre el año 2003 y 20 13. En e l marco de un proceso de paz, quizás hall a mucho por 

reconstruir, en términos de reparación a las víctimas y de reconocimiento sobre la verdad de que 

estos hechos eran o bien cometidos. o ava lados por las principales cabezas visibles del grupo 

ilegal. 

Notas aclaratorias 

1 Teniendo en cuenta las dos posibilidades procesa les de ley 600 y ley 906 que dependiendo de ta 
jurisdicción territorial en Colombia, entran en vigencia en tiempos diferentes. 

2 Artículo 137. Tortura en p ersona protegida. El que, con ocasión y en desarro ll o de confl icto armado, 
inflija a una persona dolores o sufrimi entos graves, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o confesión, de castigarla por un acto por el la cometido o que se sospeche que ha 
cometido, o de intimidada o coacc iona rl a por cua lqui er razón que comporte a lgún tipo de discriminación: 
incurrirá en prisión de diez ( 1 O) a veinte (20) años, multa de quinientos (500) a mil ( 1000) sa larios 
mínimos lega les mensuales vigentes, e inhabilitac ión para e l eje rcicio de derechos y funciones públicas de 
diez ( 1 O) a veinte (20) años. 
Artículo 138. Acceso carnal violento en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, realice acceso carna l por medio de vio lenc ia en persona protegida incurrirá en prisión 
de diez ( JO) a diez y ocho ( 18) años y multa de quinientos (500) a mil ( 1000 ) sa larios mínimos lega les 
mensuales vigentes. Para los efectos de este A11ícu lo se entenderá por acceso carnal lo dispuesto en el 
Artículo 2 12 de este Código. 
Artículo 139. Actos sexuales violentos en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, realice acto sexual diverso al acceso carna l, por medío de violenc ia en persona 
protegida incurrirá en prisión de cuatro ( 4 ) a nueve ( 9 ) años y multa de cien ( 100 ) a quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes . 
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Artículo 140. Circunstancias de agravación. La pena prevista en los dos Artículos an te riores se agravará 
en los mi s mos casos y en la mi sma proporción seña lada en e l Artículo 211 de este Código. 
Artículo 141. Prostitución Forzada o esclavitud sexual. El que mediante e l uso de la fuerza y con ocasión 
y en desarrollo del conflicto armado obligue a persona protegida a prestar servicios sexuales incurrirá e n 
prisión de diez (1 O) a diez y ocho ( 18) años y m u Ita de quinientos (500) a mil ( 1 000) sa larios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
Artículo 146. Tratos inhumanos y degradantes y exp erimentos biológicos en persona protegida. El que, 
fuera de los casos previstos expresamente como conducta punible, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, inflija a persona protegida tratos o le rea lice prácticas inhumanas o degradantes o le 
cause grandes sufrimientos o practique con e ll a ex perimentos biológicos, o la someta a cualquier acto 
médico que no esté indicado ni conforme a las normas médicas ge nera lm ente reconocidas incurrirá, por 
esa sola conducta, en prisión de cinco (5) a diez ( 1 O) años , multa de doscientos (200) a mil ( 1.000) 
salarios mínimos lega les m e ns uales vigentes , e inhabilitac ión para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a diez (1 O) años. 

3 Antioquia, Caldas, Cauca, Córd oba, Cund in amarca, Guajira , Meta, Nariño, Santander, Sucre, Yichada . 
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